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RESUMEN 

 

Partiendo desde una perspectiva constructivista del género, en la actualidad 

reconocemos la existencia de identidades sexogenéricas que van más allá del 

binarismo. A partir del auto reconocimiento de identidades no binarias, se ha 

logrado alzar la necesidad por un lenguaje específico, que muchas veces se ve 

restringido o limitado por la presencia del género gramatical en diversas lenguas. 

Así, hablantes no binaries han creado sus propios recursos lingüísticos, más 

puntualmente, neopronombres, para expresar su género de forma correcta. Estas 

innovaciones en la lengua resultan interesantes, ya que se destacan entre otros 

neologismos, lo que nos lleva a buscar conocer sus mecanismos de formación, 

explorar sus usos en la lengua y cómo se ubican en un continuum de expresión 

binaria o no binaria del género en cada lengua. Con este objetivo, se recolectaron 

neopronombres identificados en la literatura relacionada para el español, francés, 

inglés y chino mandarín, en conjunto con publicaciones de Twitter para el español, 

francés e inglés, y Sina Weibo para el chino mandarín. Se logró corroborar que 

existen distintos mecanismos de formación de neopronombres en las distintas 

lenguas, usos repetidos de neopronombres, y que cada lengua tiene rangos 

distintos de binarismo en los neopronombres creados según las características 

de las lenguas.  

 

Palabras claves: neopronombres, lenguaje no binario, pronombres neutros, 

género no binario, lenguaje inclusivo   
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ABSTRACT 

 

From a constructivist viewpoint of gender, we recognise the existence of identities 

that go beyond the binary. Thanks to the recognition of non binary identities, the 

need for specific language has been presented, which has led to non binary 

speakers creating their own linguistic resources, such as neopronouns, to 

accurately express their gender. Neopronouns are an intriguing linguistic 

innovation because they differ from other neologisms, which has motivated this 

research to analyse their formation mechanisms, their usage in language and 

where they locate in a binary-non binary continuum for each language. The corpus 

of this research consisted of neopronouns identified by authors as such in 

literature, as well as publications from Twitter for French, Spanish and English, 

and publications from Sina Weibo for Mandarin Chinese. We were able to confirm 

that there are different formation mechanisms for neopronouns in different 

languages, repeated forms of usage of neopronouns in all languages examined 

and, finally, that every language has a different range of gender binary expressed 

in neopronouns. 

Keywords: neopronouns, nonbinary language, gender-neutral pronouns, non-

binary gender, inclusive language  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, reconocemos que los neologismos son una forma de medir la 
vitalidad de una lengua (Cabré, 2002, en Fuentes, Gerding, Pecchi, Kotz y Cañete, 
2009). Es decir, la creación de nuevas unidades léxicas, según su motivación, 
nos entrega una perspectiva dentro de las posibles necesidades comunicativas 
de los hablantes. Podemos incluir, entre estas, las necesidades léxicas de 
identidades disidentes cuya existencia se ve invisibilizada en la lengua, como es 
el caso de las personas no binarias. Dada esta necesidad, entonces, han surgido 
distintas unidades léxicas que les permiten a las personas no binarias expresar 
su identidad, como es el caso de unidades como genderqueer, agénero, no 
binarie, entre otras (Hord, 2016). Encontramos, además, en específico, la 
creación de pronombres en distintas lenguas para poder expresar su género de 
forma correcta y que puedan referirse a elles de forma adecuada.   

Los neopronombres representan un cambio importante en las distintas lenguas, 
ya que no sólo pueden llevar a que se muestre una resistencia de los hablantes 
frente al concepto del no binarismo en la experiencia del género, sino que 
también presentan una creatividad importante a la hora de inventar unidades 
léxicas para poder expresarse en lenguas que no siempre dan cabida a la 
expresión neutra o no binaria. Consideramos importante estudiarlos porque 
podrían corresponder a un tipo de innovación léxica distinta, por ejemplo, a la 
neología léxica, ya que su comportamiento difiere de las creaciones léxicas 
comunes en la lengua (Hakanen, 2021). 

Hemos visto, por ejemplo, en el caso de la RAE quitando el neopronombre ‘elle’ 
de su Observatorio (T13, 2020), críticas a la agramaticalidad de los 
neopronombres, pero también hemos visto pronombres que han sido aceptados 
en los diccionarios, como es el caso de ‘they’ singular en inglés para referirse a 
personas no binarias o personas cuyo género se desconoce (Merriam Webster, 
s/a). Estas reacciones negativas pueden entenderse no sólo como una crítica a 
la forma de la unidad léxica, sino que también como un rechazo hacia la 
visibilización de las personas no binarias (Hakanen, 2021) y el hecho de que 
reclamen un espacio en la lengua.  

No obstante, a pesar de su lugar dudoso dentro de las distintas lenguas, en una 
zona gris donde son utilizados por y para personas no binarias, y criticados por 
otros hablantes, los neopronombres importan porque el lenguaje importa. De 
acuerdo con Hekanaho (2020), el lenguaje no es neutro, tiene poder y refleja las 
creencias y valores de los hablantes, por lo que tiene el poder de perpetuar y 
expresar cambios culturales e ideológicos. Es por esto que es importante analizar 
los neopronombres para llegar a conocer su funcionamiento y las características 
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que aún desconocemos respecto de su formación, orígenes, entre otras, debido 
a que no han sido estudiados en profundidad.  

Teniendo esto en consideración, tanto desde la neología como desde el discurso, 
integramos una perspectiva de género a este trabajo con el objetivo de examinar 
cómo se forman y se utilizan los neopronombres en el español, francés, inglés y 
chino mandarín. Estas lenguas son de particular interés en esta investigación 
debido a que nos encontramos con distintas formas en las que se expresa, o no, 
el género gramatical, y cómo esto se relaciona con las formas y usos de 
neopronombres. 

En este trabajo se presenta, en primer lugar, el marco teórico, en el que se 
discuten y explican conceptos necesarios para comprender la investigación. En 
segundo lugar, se explican las hipótesis y objetivos de este trabajo. 
Posteriormente, se expone la metodología y el análisis separado en tres partes. 
Finalmente, se comentan las conclusiones de este trabajo, limitaciones y 
proyecciones. 

 

 

  



 

   
 

14 
 

 

MARCO TEÓRICO 

1. Género y lenguaje 

1.1. Concepto de género 

Para examinar el concepto de género debemos partir por la concepción inicial de 
que el género es un constructo que se origina a partir de obligaciones culturales 
y que se construye gradualmente (De Beauvoir, 1973, en Butler, 1990). Según 
explican Eckert y McConnell-Ginet (2013), esta obligación en la formación u 
orientación del género se encuentra alrededor del individuo desde el nacimiento, 
al asignarle pronombres masculinos o femeninos e incluso al asignarle un 
nombre que puede considerarse exclusivamente femenino o masculino. El 
género se expresa en la estructura y las relaciones de las personas en la 
sociedad, en aspectos interconectados como los espacios públicos, instituciones, 
la ropa, la familia y cualquier acción de un individuo; por lo tanto, cada experiencia 
se ve permeada por el género (Eckert y McConnell-Ginet, 2013). Tal y como 
menciona Bolin (1996), el género es un constructo, pero también un sistema con 
dimensiones varias que incluye la identidad de género. Finalmente, podemos 
decir que el género no es resultado ni del sexo, ni es fijado por el sexo (Butler, 
1990).  

Sin embargo, al aceptar esta definición del género, aceptamos también la idea 
de un determinismo que podría basarse en diferencias físicas, de acuerdo con la 
que los cuerpos reciben una ley cultural inescapable (Butler, 1990). Si bien 
podemos decir que no hay una relación absoluta entre características sexuales y 
género (Butler, 1990), Eckart y McConnell-Ginet (2013) señalan que el género 
asignado sí está basado en una asignación de clase de sexo, lo que permea, por 
supuesto, en las libertades y el poder del individuo. Es más, las autoras 
argumentan que la determinación del sexo de un individuo finalmente da pie a un 
proceso de gendering que le enseña a ser hombre o mujer.  

La dicotomía del género basada en el sexo que es predominante en las 
sociedades contemporáneas, es decir, la concepción de mujer/hombre, funciona 
como un modelo de reproducción social, ayudando a mantener un sistema donde 
existen categorías biologicistas que separan a los individuos de acuerdo con sus 
rasgos sexuales primarios o secundarios y que, además, mantiene una dicotomía 
de estereotipos sobre hombres y mujeres (Eckart y McConnell-Ginet, 2013). 
Adicionalmente, el proceso de identificación con el género ocurre en un sistema 
que podemos considerar restrictivo y, por tanto, las categorías hombre y mujer 
se sostienen en este sistema como las únicas opciones. Además, es necesario 
reconocer que la morfología no es estrictamente binaria y, por lo tanto, no es 
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lógico proponer dos categorías absolutas hombre/mujer y, como menciona Butler 
(1996) si el género es la interpretación cultural del sexo, no tiene la rigidez y los 
límites establecidos que son imperativos para una identidad. Por lo tanto, es 
necesario al concebir el género, separarlo de la noción de sexo o características 
sexuales, una descripción netamente biológica de un cuerpo. Así, dentro de este 
proceso, la cultura y la sociedad tienen un rol importante, pero también lo tienen 
las experiencias sensoriales y psicológicas (Price y Skolnik, 2017). 

Un concepto clave para entender identidades fuera del sistema sexogenérico 
binario es la identidad de género, que refiere a la experiencia de identidad 
personal o la auto conceptualización (Bolin, 1996). Este concepto se ha 
explorado desde distintos ángulos, como examina Burn (2016). Desde un 
principio, se define como la auto categorización o la auto conceptualización en 
términos de hombre o mujer (Kolberg, 1996; Fagot y Leinbach, 1985; en Burn, 
2016). Puede, además, definirse como el sentido subjetivo que el individuo tiene 
de sí mismo como un individuo con -o sin- género, y puede o no relacionarse con 
la expresión de género, la socialización y la orientación sexual; no se ve 
determinado por genotipo o fenotipo, y no puede ser confirmado por otro, debido 
a que depende completamente del yo de un individuo (Price y Skolnik, 2017). De 
acuerdo con lo que podemos observar, este concepto comienza en una idea 
binaria del género, pero más adelante se concibe junto con la idea de que el 
género es un espectro donde hombre y mujer no funcionan como extremos 
opuestos, sino que son sólo algunas de las posibilidades de identidades (Price y 
Skolnik, 2017) que, además, tienen un rol cultural importante debido a la forma 
en que se ha conceptualizado el género en nuestra sociedad. 

Así, contrario a esta idea de que el género es un absoluto hombre/mujer, 
encontramos otras identidades que se escapan de estas convenciones. Al 
respecto, Butler (1990) indica:  

The presumption of a binary gender system implicitly retains the belief in a 
mimetic relation of gender to sex whereby gender mirrors sex or is 
otherwise restricted by it. When the constructed status of gender is 
theorized as radically independent of sex, gender itself becomes a free-
floating artifice, with the consequence that man and masculine might just 
as easily signify a female body as a male one, and woman and feminine a 
male body as easily as a female one. (p. 10) 

Siguiendo esta idea, podemos también separar el género de acuerdo con la 
dicotomía transgénero y cisgénero, donde el primer concepto refiere a personas 
cuyo género no se corresponde con el asignado al nacer, mientras que, el 
segundo, refiere a personas cuyo género sí se corresponde con el asignado al 
nacer (Stryker, 2008). Debido a que el género en la mayoría de las sociedades, 
como se exploró anteriormente, se concibe en relación inmediata con el sexo 
biológico, el ser cisgénero se considera obligatorio, mientras que el ser 
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transgénero se considera fuera de la norma, lo que podemos llamar cisgenderism, 
es decir, la ideología sistemática que separa a las personas trans de las personas 
cis y las discrimina. Como consecuencia, el no ser cisgénero se ha patologizado 
a través de la historia (Ansara y Hegarty, 2011). La noción de los polos trans/cis 
puede ser útil en términos de identidad, por supuesto; sin embargo, se considera 
una noción restrictiva respecto del género (Ansara y Hegarty, 2011). 

Dentro de la categoría trans podemos incluir a distintas identidades consideradas 
binarias como hombre y mujer trans, pero también podemos incluir identidades 
que pueden o no relacionarse con los géneros binarios (Richards, 2017). Para 
referirnos a estas identidades podemos utilizar el término paraguas género no 
binario; no obstante, además de funcionar como un género en sí mismo, dentro 
de este espectro de identidades podemos encontrar aquellos que se identifican 
con parte de un género binario, sin género, género fluido, mezclas de distintos 
géneros, agénero, género neutro, neutrois, entre otros (Richards et al., 2016). En 
términos identitarios, podemos señalar que las personas no binarias conciben su 
género fuera de los conceptos mujer, hombre o ninguno, debido a que se 
considera que ambas opciones siguen un modelo binario restrictivo, o que 
ninguna de estas se condice con su identidad o logra acercarse a comunicar su 
identidad de forma absoluta (Galupo, Pulice-Farrow, Ramirez, 2017).  

Butler (1990) hace referencia a identidades fuera del modelo binario hombre y 
mujer, señalando: 

Intelligible” genders are those which in some sense institute and maintain 
relations of coherence and continuity among sex, gender, sexual practice, 
and desire. In other words, the spectres of discontinuity and incoherence, 
themselves thinkable only in relation to existing norms of continuity and 
coherence, are constantly prohibited and produced by the very laws that 
seek to establish causal or expressive lines of connection among biological 
sex, culturally constituted genders, and the “expression” or “effect” of both 
in the manifestation of sexual desire through sexual practice. (p. 23). 

Si bien existen algunas investigaciones respecto de personas no binarias, es 
difícil incluirlas en un modelo social binario de forma absoluta. Al respecto, 
Theilen (2018) señala que, a nivel legal, es sólo una decena de países que 
reconoce identidades no binarias y, por lo tanto, el reconocimiento social no es 
extendido. Adicionalmente, las investigaciones en torno a las identidades no 
binarias no sólo son complejas de llevar a cabo dadas las distintas identidades 
que existen, sino que principalmente debido a la falta de investigaciones 
precedentes que les incluyan y, por tanto, falta de conocimiento de números 
exactos en la población que indiquen cuántas personas no binarias forman parte 
de la sociedad en la actualidad (Richards et al., 2016). 

Las identidades no binarias; sin embargo, o identidades consideradas 
equivalentes en el pensamiento contemporáneo, han tenido cabida en el 
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desarrollo de las distintas sociedades. Si bien culturalmente no podemos afirmar 
que son un equivalente exacto a la noción que hoy en día tenemos de géneros 
no binarios, sí podemos ejemplificar con la forma en que algunas personas han 
jugado con el género y han escapado de los roles asociados típicamente a su 
género asignado al nacer. Podemos hablar, por ejemplo, del concepto de gender 
reversal de Petra (1996), hoy equivalente a la noción de una persona trans, 
relevante en el desarrollo de la mitología griega, sumeria, la religión shinto, la 
cultura del teatro y rituales. La autora nombra como ejemplo concreto las santas 
del cristianismo que vivían como hombres, les musškobanje de los Balcanes y 
personas de pueblos indígenas de América del Norte (Petra, 1996). Bolin (1996), 
por su parte, menciona bajo la categoría de géneros hermafroditas1 a les serrers 
del pueblo Pokot, les nadle del pueblo Navajo, les hijra de India, les guevedoce 
de Santo Domingo, les mahu de Tahiti y las tradiciones de géneros dos espíritus 
en comunidades indígenas de Norteamérica. Es importante mencionar que, 
dentro de esta categoría, en algunos casos estos géneros sí tienen motivaciones 
fenotípicas.  

Teniendo estos conceptos claves de fondo, es también importante examinar las 
diferencias culturales de la concepción y evolución del concepto de género en las 
distintas sociedades correspondientes a los hablantes de las lenguas parte de la 
investigación. Esto, debido a la noción propuesta por Petra (1996) de cultura de 
género, de acuerdo con la que se establece lo que es posible, correcto y perverso 
en comportamiento relativo al género, incluyendo los valores y los supuestos que 
indican las conexiones entre género y comportamiento y, por lo tanto, cómo una 
sociedad entiende el género y cuántos géneros existen. 

 

1.1.1. Género en Occidente 

 

En el Occidente, el paradigma de género se basa en una relación entre sexo y 
género que supone una orden biológica (Bolin, 1996). Se identifica que la 
separación entre hombre y mujer se origina a partir de la revolución agrícola 
durante el neolítico, en la que se comienzan a separar los roles de mujeres y 
hombres de acuerdo con las tareas y la capacidad reproductiva (Halsall, 2004). 
Esta diferencia se perpetúa a través de la historia en la sociedad griega y romana 
y sigue desarrollándose más adelante a través de la exclusión de la mujer en la 
política y en la vida social (Halsall, 2004). Durante la Edad Media, el género se 
ve definido en conexión directa con la noción de un sexo biológico único 

 
1 Si bien se utiliza esta categoría para alinearse con la conceptualización de la 

autora, es importante mencionar que el término hermafrodita se considera 
incorrecto tanto para referirse a personas no binarias, como a personas 
intersexuales. 
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expresado de forma distinta de acuerdo con el fenotipo (Gilchrist, 2009); sin 
embargo, en esta época el rol de la religión en la concepción del género es 
también importante, debido a la forma en que los roles de género fueron aún más 
reforzados por la institución de la iglesia a través del matrimonio y la percepción 
de la mujer como un objeto económico (Halsall, 2004). Como mencionan 
Katajala-Peltooma y Toivo (2021), la comprensión del género en Europa se logra 
a partir de la interdependencia de la religión y lo social y, de forma similar, King 
(2004) relaciona la religión y el género, defendiendo que el género se encuentra 
inserto en todas las religiones e incluso es parte de su estructura y las 
experiencias que se originan a partir de esta. De acuerdo con la autora, la religión 
funcionó como una forma de opresión en contra de la mujer (King, 2004). 
Finalmente, Gilchrist (2009) y King (2004) proponen que la concepción de género 
comienza a modernizarse y cambiar en Occidente a partir del Siglo de las Luces. 

En la construcción del género en Latinoamérica, es necesario observar desde las 
perspectivas disponibles al respecto, las distintas experiencias sexogenéricas en 
el territorio previo a la colonización. De acuerdo con Picq y Tikuna (2019) la 
sexualidad y el género en las culturales indígenas históricamente no se han 
correspondido con las nociones cisheteronormadas de género y sexualidad que 
están establecidas actualmente en la sociedad y, de hecho, existen registros que 
indican que, previo a la conquista y la asimilación existían identidades 
sexogenéricas fuera del modelo binario. Sin embargo, muchos términos 
culturales son intraducibles fuera de su contexto y aún más en una lengua 
considerada binaria como es el caso del español. Al respecto, les autores 
mencionan a les muxes considerades un tercer género en la sociedad Zapoteca 
y les quariwarmi en la civilización Inca (Picq y Tikuna, 2019). Adicionalmente, 
podemos mencionar a les epupillan pertenecientes al pueblo Mapuche 
(Knowlton-Latkin, 2018).  

Así, teorizar lo queer en relación con el género en Latinoamérica es difícil, 
principalmente debido a que debemos enfrentarnos a la colonización y 
deconstruirla para lograrlo, es decir, debemos examinar la historia de 
colonización, injusticia, imperialismo, racismo y desigualdad social que ha 
permeado el desarrollo del continente (Ríos, 2011). 

En la actualidad, la situación de las personas transgénero en Occidente varía de 
territorio en territorio; sin embargo, en una radiografía de la literatura existente 
respecto del tema, Wanta y Unger (2017) muestran que ha habido un gran 
avance en torno a temas de salud trans, pero también se han visto avances en 
otras áreas incluyendo la ley y educación. Específicamente en Latinoamérica, un 
informe de la REDLACTRANS (Rachid y Massenzio, 2014) señala que la 
población trans se enfrenta a una situación crítica respecto de su acceso a 
derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, la situación ha 
evolucionado desde el 2014. Muñoz-Pogossian (2020) presenta las reformas 
legales establecidas en Latinoamérica para el reconocimiento de las personas 
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trans en el territorio, donde podemos identificar que actualmente existen 9 países 
que tienen legislaciones respecto de la identidad de género. Entre estos se 
encuentra Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, 
Perú y Uruguay. De estos nueve países, sólo Argentina incluye a las personas 
no binarias (Gobierno de Argentina, 2021).  

 

1.1.2. Género en China 

 

Cuando examinamos el desarrollo de la idea del género en China, Linduff y 
Rubinson (2013) mencionan que históricamente se ha estudiado desde las 
perspectivas del Confucionismo y del Daoísmo. De acuerdo con estas 
perspectivas, las mujeres y hombres tienen habilidades y funciones distintas, lo 
que llevaría a la división social y división de labores que derivó en 
comportamientos específicos, la posición social de las mujeres y hombres en la 
sociedad y el acceso a la educación, entre otros. Así, de acuerdo con el 
Confucionismo, en específico, las posiciones de hombres y mujeres están 
definidas para mantener una armonía en la sociedad, bajo la cual las mujeres 
ocupaban el último lugar en la estructura social (Linduff y Robinson, 2013). 
Examinándolo desde el punto de vista del Daoísmo; sin embargo, se enfatiza una 
distinción entre hombre y mujer, en la cual se le otorgan pasividad y feminidad a 
la mujer, mientras que al hombre se le asigna lo contrario, pero a diferencia del 
Confucionismo, la mujer también tenía un lugar en la espiritualidad fuera de sus 
labores domésticas. En contraste con la concepción Occidental, sin embargo, en 
la sociedad China antigua el rol del matrimonio estaba mucho más relacionado a 
relaciones políticas entre estados y linajes (Linduff y Robinson, 2013).  

Si bien de acuerdo con Hershatter y Zheng (2008) la noción de género se 
introduce a partir del semicolonialismo, el marxismo y una transformación social 
en China, la distinción social entre hombre y mujer como categorías sociales ya 
era extensa en China Imperial. 

Al comparar la evolución del concepto de género en los distintos territorios, es 
inevitable observar también la forma en que se ha concebido a partir del sexo. 
Respecto de esto, Chiang (2018) menciona que, en términos científicos y 
concepciones generales del sexo, previo al Movimiento por la Nueva Cultura, el 

sexo se comprendía como dos conceptos equivalentes a “the cí (雌, female) and 

xióng (雄, male) types of lower organisms” (p. 4). Luego del inicio del Movimiento 

por la Nueva Cultura, sin embargo, se integraron nociones europeas a la visión 
científica del sexo en la sociedad China.  

El material respecto de identidades sexogenéricas disidentes en la historia de 
China no es extenso, lo que Leng (2012) relaciona con que los estudios queer no 
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se consideran una rama de estudios seria en China y muchas investigaciones 
sobre el género se han realizado desde una perspectiva homosexual (Xie, 2015) 
o desde una perspectiva travesti (Chiang, 2017). Burton-Rose (2013) explora la 
androginia durante la época del budismo, la época clásica y el daoísmo y 
presenta identidades que podían considerarse ni hombres, ni mujeres en la 
época. Entre estas encontramos a les pandakas, conceptualizades como 
personas sin masculinidad y como un género aparte al binario hombre y mujer 
categorizades en cinco grupos para pandakas que no eran mujeres (the conch, 
the striped, the drum, the horned y the pulse) y cinco otros grupos para pandakas 
que no eran hombres (birth impotent, maimed, only aroused by jealousy, 
hermaphrodites, impotent during one-half of the month) de acuerdo con sus 
características fenotípicas o comportamiento sexoafectivo. Adicionalmente, el 
autor menciona la categoría rényāo donde se han clasificado experiencias de 
“gender dislocation, sex transformation, same-sex relations, the boundaries and 
meanings of humanism and prostitution” (Chiang, 2017, p. 398), una categoría 
mucho más vasta. Finalmente, Xie (2015) examina identidades que pueden 
considerarse trans durante la China imperial, específicamente durante la 
transición de Ming a Qing, donde encontramos “èrxíng (two-shaped), nǚ huà nán 
(FTM) and nán huà nǚ (MTF)” (p.2). Chiang (2018) menciona, además, las cinco 
categorías de no-hombres (fēinán) y no-mujeres (fēinnǚ) basadas en 
capacidades reproductivas propuestas por Li (1593) donde incluye: “the natural 
eunuch, the bullock, the leaky, the coward, and the changeling and could not 
become fathers; the deficient nonfemales were incapable of biological mothering 
and included the corkscrew, the striped, the drum, the horned, and the pulse”. (p. 
2). 

Más adelante, Chiang (2013) se detiene específicamente en los eunucos, 
considerados como sujetos de un tercer sexo que se enfrentaban a los límites de 
hombre y mujer en base a procedimientos de castración con el objetivo de 
imposibilitar la reproducción; sin embargo, esta idea de que correspondían a un 
tercer sexo se basa netamente en características biológicas. De acuerdo con el 
autor, la idea de un tercer sexo es errónea, y el rol social del eunuco debería 
comprenderse desde la castración como una fuente de identidad masculina y una 
forma de reproducción social (Chiang, 2018). Así, se explica que los eunucos no 
siempre se consideraron como una identidad de tercer sexo, sino que, en un 
principio, eran esclavos castrados que fueron adquiriendo poder político a través 
de la centralización de la monarquía y el período Qin (45-3-206 BC), lo que se 
tradujo en que, siglos más tarde, los eunucos tuvieran un lugar cercano al 
emperador y fuesen considerados poseedores de libertad económica, militar y 
política durante la dinastía Han.  

Adicionalmente, respecto de una equivalencia más contemporánea con 

identidades trans, Chiang (2018) menciona el concepto “biànxìngrén” (变性人) (p. 
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237) que puede traducirse como transexualismo, utilizado en los años 50 sin el 
estigma psicopatológico que se observa en el concepto transexual del inglés.   

La situación actual de las personas trans en China; sin embargo, es distinta a la 
revisión histórica. Actualmente, la percepción de las personas trans en China es 
positiva, aunque se reconoce una patologización generalizada de la experiencia 
trans (Luhur, Brown, Liu y Shaw, 2021). Reconocen, además, que hay una visión 
más abierta respecto de temas relacionados a género y sexualidad, pero persiste 
una estigmatización. Podemos mencionar que a nivel legal sí es posible acceder 
al cambio de sexo y nombre registral; sin embargo, se exige un diagnóstico 
médico para poder hacerlo (Luhur et al, 2021). Cheung (2012, en Chiang, 2017) 
menciona que, si bien existe una perspectiva menos negativa y hostil respecto 
de las personas trans, estas siguen experimentando discriminación y siguen 
siendo víctimas de prejuicios heredados de generaciones anteriores. Longarino 
(2020) señala al respecto que, en medios chinos de habla inglesa dirigidos al 
extranjero, China se presenta como un aliado LGBT+, mientras que la situación 
interna difiere, debido a que el gobierno no se refiere al tema.   

 

1.2. Género y relaciones de poder 

 

Tras hacer una revisión del concepto de género, es importante, además, 
situarnos en la forma en que el género no funciona por sí sólo, sino que se 
encuentra situado en un sistema específico. Al respecto, es importante 
mencionar el concepto de patriarcado a partir de Bhasin (2006, en Sultana, 2011), 
quien lo define como la noción de la dominación del hombre y las relaciones de 
poder que ejercen sobre las mujeres; sin embargo, esta noción permea más allá 
y se considera un sistema donde se mantiene a las mujeres en una posición 
subordinada. Así, se expresa en “the manifestation and institutionalization of male 
dominance over women and children in the family and the extension of male 
dominance over women in society in general” (Sultana, 2011, p. 3). A través de 
este sistema se expresan relaciones sociales entre hombres y mujeres que les 
permiten dominar a la mujer a través de la solidaridad e independencia de los 
hombres (Sultana, 2011). Es importante mencionar que algunos autores postulan 
que el patriarcado siempre ha existido e incluso existen autores que plantean que 
los hombres nacieron para dominar a la mujer; sin embargo, otros autores 
mencionan que el patriarcado no es natural (Sultana, 2011).  

No obstante, para Kollontai (1976) el establecimiento del patriarcado fue 
progresivo, es decir, hubo una pugna entre el matriarcado y el patriarcado, y este 
último terminó por establecerse con la instalación de la propiedad privada 
(Kollontai, 1976). 
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Como consecuencia del establecimiento y mantenimiento de este sistema social, 
las mujeres se han visto relegadas a un segundo lugar dependiente del hombre 
y, por tanto, todo el poder corresponde a los hombres. En términos más concretos, 
se ha negado acceso a la educación, a la comida, a derechos y oportunidades 
varias a las mujeres y, a través de esta dinámica también, se han reproducido 
comportamientos violentos hacia la mujer como la violencia doméstica, sexual y 
económica. Por lo tanto, se considera que el patriarcado no solo oprime y violenta, 
sino que también restringe la movilidad, la libertad y la propiedad de las mujeres 
(Sultana, 2011). Es así como las normas y prácticas establecidas en torno a la 
mujer están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la familia, 
las relaciones sociales, la educación, la religión, los medios, el trabajo, entre otros 
(Sultana, 2011).  

El patriarcado, por lo tanto, interactúa con diversas aristas de la sociedad y una 
forma en la que interactúa con la economía es a través de la educación; en 
concreto, a través del acceso a la alfabetización y el acceso a la educación 
superior. Sin embargo, podemos observar también que esto se da a través del 
Estado contemporáneo en sí mismo, debido a que este se comprende como “an 
institution for the presevation and rationalization of a given socioenomic order, 
particularly the system of production and the class relation” (Moore, 1957, p. 17-
19, en Stromquist 1991). Así, en el Estado se le otorga la prioridad a la producción 
de lo material y, por lo tanto, los hombres tienen más prioridad que las mujeres 
en este sistema, lo que se refleja en el acceso a puestos laborales (Stromquist, 
1991). 

En consecuencia, el Estado puede organizarse de distintas formas, como según 
su modelo económico de producción, modo de gobierno, interacción entre el 
mercado y las políticas de bienestar, pero también de acuerdo con el estatus de 
las mujeres, según lo que podrían considerarse patriarcales, transicionales o 
andróginos. Adicionalmente, el Estado no solo controla las relaciones ideológicas 
y económicas, si no que perpetúa el modelo binario en instituciones y categorías 
de relaciones sociales (Connell, 1989, en Stromquist, 1991).  

Observando, en específico, la interacción entre el patriarcado y el sistema 
económico podemos notar que, durante el comunismo primitivo, la mujer fue 
valorada debido a su rol en los pueblos agricultores y en otros momentos 
históricos, lo que es prueba de que la mujer ha tenido distintos roles en partes 
del desarrollo socioeconómico. Sin embargo; Kollontai (1976) menciona que el 
cambio de perspectiva sobre la mujer dentro de la economía fue un proceso 
formado por el establecimiento de la propiedad privada y la división del trabajo 
entre los sexos, bajo la cual los hombres tenían el trabajo más pesado y, por 
tanto, considerado el más valioso. 

Finalmente, es con el establecimiento de la propiedad privada que la mujer queda 
fuera de lo considerado trabajo productivo, debido a que la economía dejó de 
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considerarse en términos colectivos y pasó a considerarse en términos 
individuales. A través de este proceso, entonces, se contribuye a la esclavitud de 
la mujer a través del trabajo doméstico y la pérdida del valor del trabajo femenino 
(Kollontai, 1976). 

Esta dinámica de dominación se perpetúa, además, en el sistema económico 
actual que corresponde al modelo capitalista; sin embargo, podemos afirmar que 
esta opresión se ha replicado también en sistemas económicos no capitalistas 
(Van der Veen, Van Parijs, 2006). De acuerdo con Eisenstein (1999), el 
patriarcado y el capitalismo no son sólo sistemas autónomos y no son un sistema 
por sí solo, sino que dependen el uno del otro. Así, la opresión de la mujer no 
sólo reflejaría su explotación como obrera dentro del sistema capitalista, sino que 
también las relaciones que la definen situadas en una jerarquía patriarcal que le 
otorga roles sociales específicos. La autora propone, además, el concepto de 
patriarcado capitalista, es decir, la interacción de ambos sistemas, que permea a 
través de “la clase y sexo, la vida pública y privada, el trabajo doméstico y el 
trabajo salariado, la familia y la economía, lo personal y lo político, la ideología y 
las condiciones materiales” (Eisenstein 1999, p. 204). 

Es necesario mencionar también, como menciona Kollontai (1976) que, dentro 
del capitalismo, la mujer nunca podrá imponer su libertad e igualdad total con los 
hombres, debido a la relación directa entra producción y reproducción (Gimenez, 
2005) ya que es la producción lo que define el lugar de un individuo en este 
contexto donde la producción es la base de la organización social (Smith, 1976).  

 

1.2.1. Género y capital 

 

Como se mencionó anteriormente, la opresión de la mujer que se origina en el 
sistema patriarcal, pasa también por el capitalismo, lo que determina su acceso 
al capital. Bourdieu (1997, en Riddell, Wilson y Baron, 2001) propone los 
conceptos de capital lingüístico, cultural, escolástico, social, simbólico, entre 
otros, y presenta que los grupos poderosos poseen capital, mientras que cuando 
hablamos de los grupos con menor poder nos encontramos con una falta de 
capital. Así, podemos detenernos específicamente en el capital lingüístico, 
relevante para esta área de estudios debido a que puede definirse como la 
competencia lingüística situada con un valor otorgado socialmente (Ureta, 2003). 
A través del uso de este capital lingüístico; sin embargo, se establecen relaciones 
de fuerza lingüística que se traducen en relaciones de dominación lingüística 
(Ureta, 2003). Al mencionar este concepto, es importante hacer hincapié en que 
puede convertirse en otro tipo de capital y, por lo tanto, ser una forma de alcanzar 
éxito social (Bourdieu, 1991, en Smits y Gündüz-Hoşgör, 2003). Ahora si bien 
dentro de investigaciones del capital lingüístico el género se estudia en conjunto 
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con la clase social y no por sí solo, de igual forma podemos conjeturar que, como 
el hombre posee la mayoría del capital y el capital de la mujer se ve restringido 
debido a la opresión que experimenta y la dominación del hombre en la sociedad 
patriarcal, el capital lingüístico de las mujeres es también un medio a través del 
que podemos observar la interacción del género y el lenguaje. 

Debido a esta interacción ya explorada entre el género y el sistema económico, 
es también importante examinar la forma en que el poder interactúa con el género, 
pasando a través del estatus social, como Rahmi (2015) menciona, la separación 
entre los roles de hombres y mujeres en la lengua puede también verse afectada 
por el estatus social y las posiciones de poder de cada sexo. Respecto de esto, 
Eisenstein (1999) menciona que el poder proviene tanto del sexo como de la 
clase, lo que es observable a través de lo material e ideológico del patriarcado y 
el capitalismo, por lo tanto, es a través de estas dos aristas que se reflejan 
completamente “the hierarchical relations of the sexual division of labor and 
society” (p.203). Aún más, Akhter (2014) defiende que algunos comportamientos 
de un género encuentran su origen en las estructuras de poder. Finalmente, 
“power, authority and situation are the important determinants which shape the 
process and outcome of utterances produced by humans” (Jha, 2019, p.2) y como 
hemos observado a lo largo de esta sección, este poder y autoridad pasan de 
forma importante por el género. 

 

1.3. Lenguaje y género 

 

Podemos afirmar, entonces, que el lenguaje tiene un rol social a partir del 
concepto de capital lingüístico, lo que nos lleva a explorar la interacción entre el 
lenguaje y el género, y cómo esta se expresa. 

La arista del género en el lenguaje se ha estudiado desde los años 1970, 
comenzando por Key, Lakoff y Thorne (Gu, 2013). Más adelante, distintos 
autores aportan con conceptos relevantes para una profundización de una teoría 
al respecto (Lakoff, 1973; Grosby y Nyquist, 1977; Kramer, 1974; Mulac et al., 
1986; en Gu, 2013). A partir de estos estudios respecto de la interacción del 
lenguaje y el género, se establecen cuatro acercamientos importantes que 
exploraremos a continuación, además de otros acercamientos que también se 
presentarán más adelante. 

A partir de su investigación, Lakoff (1973) propone que las mujeres experimentan 
una discriminación lingüística a través de cómo se les enseña a utilizar el lenguaje 
y cómo el lenguaje las trata, donde la autora observa que se deja a la mujer en 
funciones serviles (Lakoff, 1973). Así, se establece el acercamiento del déficit 
(Lakoff, 1973, 1975), de acuerdo con el que el lenguaje de los hombres es más 
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fuerte y las mujeres son socializadas para comportarse como señoritas (Lakoff, 
1975, en Akhter, 2014). En primer lugar, cuando la autora se refiere a la 
enseñanza del lenguaje, menciona que, si una niña aprende el lenguaje de la 
forma que se le enseña, adquiriendo características especiales en su uso, esta 
misma forma de utilizar el lenguaje se usa más tarde en su contra, para 
mantenerla en una posición degradante y para negarse a tomarla en serio, 
acusándola de ser incapaz de expresarse de forma asertiva (Lakoff, 1973). Se 
considera, entonces, que el lenguaje de la mujer, es decir, el lenguaje que utiliza 
y el lenguaje para referirse a ella, esconde su personalidad debido a que le niega 
los recursos para expresarse completamente y, cuando se habla de ellas, se les 
cosifica. Una consecuencia importante de esta opresión reflejada a través de la 
lengua es la inhabilidad de acceder al poder, debido a que se considera que son 
incapaces de retenerlo refiriéndose a su uso del lenguaje, entre otros aspectos 
(Lakoff, 1973).  

Así, Lakoff presenta las distintas características del lenguaje de la mujer. En 
primer lugar, menciona que en las gramáticas se observa una diferencia en la 
elección y frecuencia de los ítems léxicos, el uso de reglas sintácticas, en 
entonación y patrones suprasegmentales. Al observar el fenómeno con mayor 
profundidad, la autora presenta los siguientes ejemplos:  

⮚ Diferencia en elección y frecuencia de ítems léxicos: Disparidad léxica en 
la denominación de colores, es decir, la elección de colores o tonalidades 
más específicas en comparación con el inventario de colores de hombres 
que se explica a partir de que los colores, al ser una elección y un tema 
menor, ha sido relegado a las tareas de la mujer; disparidad léxica en el 
uso de adjetivos considerados exclusivamente de uso femenino, como es 
el caso de adorable, charming, sweet, lovely, divine para el inglés. 
 

⮚ Uso de partículas: Se especifica el uso de partículas consideradas “sin 
significado”, es decir, sin referente; sin embargo, la autora especifica que 
estas partículas adquieren un sentido debido a que definen el contexto 
social, la relación de los hablantes y su relación con lo que dice. 
 
Un ejemplo concreto sería: 
 
1. Oh dear, you’ve put the peanut butter in the refrigerator again. 
2. Shit, you’ve put the peanut butter in the refrigerator again. (Lakoff, 

1973, p. 50). 

De acuerdo con este ejemplo, 1 se le atribuiría al lenguaje de la mujer, 
mientras que 2, se le atribuiría al lenguaje del hombre. En referencia al 
mismo tema, la autora menciona la diferencia en la fuerza del improperio, 
donde la elección de la partícula depende de la intensidad de la emoción 
y, por lo tanto, la partícula se corresponde con esta fuerza; sin embargo, 
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en el caso de las mujeres, a lo largo de su educación se les enseña a no 
mostrar emociones fuertes, es más, se señala que deben ser dóciles y 
resignarse (Lakoff, 1973). 

⮚ En la sintaxis, por su parte, podemos observar el uso de las question tags 
o coletillas interrogativas como “¿cierto?” o “¿verdad?” en el caso del 
español, utilizado en conversaciones de forma más común por mujeres 
que hombres. La autora señala que esto puede deberse a que, al hacer 
una afirmación se tiene la confianza de que el receptor confiará en lo dicho; 
sin embargo, las question tags dan por entender una falta de confianza 
plena en lo que se dice. 
 

⮚ En rasgos suprasegmentales, la autora reconoce además una diferencia 
amplia en los patrones de entonación de las mujeres angloparlantes, 
donde se observa que la afirmación corresponde a la entonación de una 
pregunta cerrada y, por tanto, se considera una afirmación indecisa. 

La autora menciona, adicionalmente, la forma en que la cortesía afecta el 
lenguaje de la mujer, señalando rasgos como dejar decisiones abiertas, no 
imponer su pensamiento, visión u opiniones. Así, esto se relaciona con el uso de 
las question tags y el uso de partículas de cortesía en solicitudes. 

Más adelante, presenta el acercamiento de la dominación, de acuerdo con el que 
las variaciones lingüísticas se deben al poder y dominación que tiene el hombre 
dentro de la sociedad (Lakoff, 1975). Spender (1980, en Sunderland, 2006) hace 
un gran aporte a este acercamiento en su trabajo, presentando que tanto el 
sexismo lingüístico como el lenguaje de la mujer la perjudican y contribuyen a su 
silencio y, analizando las interacciones entre hombres y mujeres, muestra cómo 
los hombres dominan la conversación, interrumpen al interlocutor y los temas que 
mencionan suelen ser más tomados en cuenta. Es importante mencionar que el 
modelo defendido por Spender (1980, en Sunderland, 2006) ha sido criticado de 
manera importante, debido a definiciones estáticas, restrictivas y hasta 
biologicistas del género y la posible expresión lingüística de un género 
(Sunderland, 2006). 

Tannen (1990, en Akhter, 2014) desarrolla, por su parte, el acercamiento de la 
diferencia, a partir del cual se comprenden dos modelos culturales 
correspondiente a hombre y a mujer, y con los que se socializa a las infancias en 
grupos separados por género, noción similar a lo que indica Lakoff al discutir la 
forma en que se le enseña a las mujeres a actuar o expresarse de una forma u 
otra. Basándose en este modelo binario de socialización, la autora explica que 
hombres y mujeres tienen distintos estilos, no lenguajes; sin embargo, cada uno 
es considerado válido (Tannen, 1990, en Boudersa, 2018). La autora propone 
seis puntos en los que se diferencia la expresión en el estilo de habla de hombres 
y mujeres, entre estos encontramos: estatus vs apoyo; independencia vs 
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cercanía; consejo vs comprensión; información vs emociones; órdenes vs 
propuestas; conflictos vs acuerdos (Tannen 1990, en Akhter, 2014). 

Finalmente, Cameron (2003) critica los acercamientos anteriores y propone el 
acercamiento discursivo, a partir del que los estereotipos tienen una relación 
estrecha con los cambios en el clima económico que tendrían una influencia 
sobre la reproducción de la ideología patriarcal y, por lo tanto, considera factores 
sociológicos y no nociones biologicistas o estáticas como considera que los 
acercamientos anteriores hacen (Cameron, 2003, en Akhter, 2014). Es 
importante, además, mencionar distintas aristas relativas al contexto de la mujer 
que pueden influenciar su uso del lenguaje, entre las que encontramos el acceso 
al empleo, el acceso al matrimonio y las distintas relaciones sociales que la 
persona mantenga (Rahmi, 2015).  

Existen también estudios sobre el lenguaje y el género de acuerdo con la 
concepción de género, por ejemplo, tomando en cuenta el género en relación 
unívoca con el sexo biológico, se ha identificado que el lenguaje masculino y 
femenino tienen contenido y funciones distintas. En específico, se menciona que 
el lenguaje de los hombres se utiliza para perpetuar su posición de dominación, 
atraer y mantener una audiencia y reivindicarse cuando otro hablante tiene la 
palabra, mientras que el lenguaje femenino está orientado a la filiación y a la 
colaboración, tiene una forma más cooperativa, se usa para complementar, hacer 
comentarios de apoyo y mantener la conversación, mantener relaciones de 
cercanía y equidad (Sheldon, 1990, en Bell, McCarthy, McNamara, 2006). Sin 
embargo; dentro de este mismo trabajo se descarta la validez de la teoría debido 
a que en el análisis no se reconoce una polarización en el uso del lenguaje, sino 
que estas diferencias dependen de forma importante del contexto.  

De acuerdo con una teoría constructivista del género; sin embargo, el uso del 
lenguaje se construye a partir del contexto y, por lo tanto, ocurre lo mismo con 
las diferencias en el uso del lenguaje (Coates y Johnson, 2001 en Bell et al., 
2006). 

Rahmi (2015) presenta además la teoría radical que se origina de la hipótesis del 
relativismo lingüístico, donde la diferencia en el uso del lenguaje respecto del 
género proviene del hecho que el lenguaje fue absolutamente creado por el 
hombre y las mujeres sólo imitan el lenguaje utilizado por ellos, por lo tanto, la 
expresión lingüística de la mujer se ve limitada. Más tarde, presenta además la 
teoría reformista de acuerdo con la que el lenguaje debe ser reformado a través 
de estrategias de lenguaje inclusivo o lenguaje neutro.  

De manera similar a lo que indica Cameron (2003), hay una conexión entre las 
funciones sociales del lenguaje y el género y, podemos decir que la identidad de 
la mujer se entiende en relación directa a su rol social y cultural y, por tanto, el 
género del hablante sufre cambios dependiendo de su interlocutor, de la misma 
forma que lo harán las estrategias que utilicen y los estilos que utilicen para llevar 
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a cabo la comunicación (Akhter, 2014). Adicionalmente, al examinar la 
interacción entre el género y el lenguaje, es imperativo para algunos autores 
incluir el contexto y no sólo la forma, debido a que este otorga información 
necesaria para comprender la razón detrás de la forma, el léxico y rasgos 
suprasegmentales como los indicados anteriormente por Lakoff (1973) 
(Weatherall, 2002). 

El uso del lenguaje de la mujer también interactúa con los estereotipos existentes 
en el lenguaje a través de algunas expresiones o las capacidades otorgadas a 
las mujeres en los medios, por ejemplo (Rahmi, 2015). 

Finalmente, podemos afirmar que es posible que las mujeres utilicen recursos 
lingüísticos para alcanzar un estatus que se les ha negado a través de otros 
medios, así, el uso de un lenguaje considerado estándar puede funcionar como 
un reflejo de la falta de poder de las mujeres en lo público (Romaine, 2003).  
Existe, entonces, una relación compleja entre el género y el lenguaje que no 
puede dejarse de lado (Gu, 2013). 

 

1.3.1. Género gramatical 

 

El género, como parte intrínseca de la organización social, está presente también 
en la lengua como sistema. En algunos casos, puede considerarse central; sin 
embargo, en otros, está totalmente ausente (Corbett, 1991). Es común que 
sustantivos y pronombres para referirse a personas, por ejemplo, tengan 
información codificada de forma léxica o semántica sobre el género de la persona 
a la que se hace referencia; sin embargo, esta información también puede estar 
codificada dentro del lenguaje de forma gramatical (Gabriel y Gygax, 2016). En 
muchas instancias, los hablantes nativos no estamos conscientes del sistema de 
género gramatical existente en nuestras lenguas maternas y, al examinarlo, suele 
percibirse como una categoría correspondiente al orden natural en vez de un 
sistema gramatical con sus propias reglas (Farrugia, 2018). Esto se debe a que, 
en cuanto a la relación del género gramatical y el género natural del referente, 
existe una discusión en la que algunos autores defienden la existencia de esta, 
mientras que otros indican una arbitrariedad absoluta y convencional (Landor, 
2013). Esta dicotomía distingue, finalmente, si es que el género gramatical tiene 
o no un significado (Konishi, 1993). No obstante, existen algunas lenguas donde 
el género gramatical puede o no estar basado en el sexo del referente, por 
ejemplo, en lenguas que distinguen entre lo humano/no humano y objeto 
animado/inanimado (Gabriel y Gygax, 2016). Si bien existen distintas lenguas 
que expresan el género de formas muy distintas, Stahlberg, Braun, Irmen y 
Sczezny (2007) elaboran que esta categorización en géneros tiene una relación 
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estrecha con el concepto de sexo, una de las categorías sociales consideradas 
más importantes.  

Aunque las opiniones varían respecto de su relación con el plano de la realidad, 
el género en la lengua es definido como “a property of nouns that requires 
agreement or concord on the part of other words” (Konishi, 1993, p. 520) que 
tiene un funcionamiento sistemático donde aquellos elementos relacionados con 
el sustantivo asignado un género gramatical también lo adquieren (Matthews, 
1997, en Comrie, 1999). 

Corbett (1991) explora la asignación de género gramatical a un sustantivo y 
explica que este depende del significado semántico y de su forma, ya sea por su 
estructura formal (derivación e inflexión, morfología) o estructura sonora 
(fonología). Así, para el autor, existen lenguas que asignan género gramatical 
exclusivamente a través de criterios semánticos, y lenguas que lo asignan a partir 
de la forma y fonología (Corbett, 1991). Más tarde, Stahlberg et al (2007) 
presentan una tipología de lenguas de acuerdo con la forma en que incluyen -o 
no- el género gramatical dentro de su sistema basándose en observaciones de 
lenguas donde las referencias al sexo del referente son casi inevitables, frente a 
lenguas donde el sexo es completamente relativo en su expresión gramatical. 

Así podemos diferenciar entre lenguas con género gramatical, lenguas con 
género natural y lenguas sin género. 

Dentro de la categoría de lenguas con género gramatical los autores mencionan 
las familias de los idiomas eslavos, germánicos, romances, indoarios, semitas, 
entre otros. Dentro de esta categoría se les asigna un género gramatical, ya sea 
femenino, masculino, o incluso neutro, a todos los sustantivos. No obstante, está 
claro que, en el caso de los objetos, el género asignado en la lengua no tiene una 
relación con el ‘sexo’ del objeto. Esto también ocurre con sustantivos propios; sin 
embargo, para los autores, estos sí tienen una estrecha relación con el sexo del 
referente debido a que el sexo del referente es un componente gramatical (es el 
caso de ‘madre’, por ejemplo, o ‘mujer’). Adicionalmente, otras formas 
dependientes en la lengua como artículos, sufijos, adjetivos y pronombres 
también tienen carga de género para lograr un acuerdo gramatical con el 
sustantivo. Podemos nombrar el español y el francés como lenguas que 
pertenecen a esta categoría y son pertinentes a este trabajo. 

Respecto de las lenguas de género natural, las autoras indican que no hay 
marcas gramaticales de género. Así, la mayoría de los sustantivos funcionan 
como epicenos; sin embargo, similar a la categoría anterior, los pronombres 
personales tienen carga de género y son el elemento con mayor carga de género 
en la lengua. Dentro de esta categoría podemos incluir el inglés.  

Finalmente, en la categoría de lenguas sin género se incluyen las lenguas 
urálicas, turcas, iraníes, bantús, entre otras. Como lo indica el nombre de la 
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categoría, a diferencia de las categorías anteriores, en estas lenguas no existe 
carga de género a nivel gramatical, por tanto, no existen pronombres con marca 
de género. De esta forma, la mayoría de los sustantivos, pronombres y otras 
formas pueden utilizarse para cualquier referente independiente de su género; 
sin embargo, a nivel léxico, pueden utilizarse formas marcadas específicas para 
un género (palabras como ‘mujer’, ‘hombre’, por ejemplo). Dentro de esta 
categoría y pertinente a este trabajo podemos incluir el chino mandarín, un caso 
peculiar respecto de su tipología y la expresión de género en la escritura. 

Es importante destacar que, aunque las autoras se refieren constantemente al 
‘sexo’ del referente, como se explicó anteriormente, existe una diferencia entre 
los conceptos género y sexo que no puede ignorarse. Por tanto, para términos 
de esta investigación, esta tipología de lengua y la relación de los sustantivos 
propios con el género gramatical se tomará en consideración respecto del género 
de los referentes y no respecto de su sexo biológico. 

El género gramatical no es un tema de interés solo para lingüistas, sino también 
para otras personas en temáticas como el reconocimiento de la mujer en la 
lengua o la asignación de género a préstamos de otras lenguas (Corbett, 2014). 
Podemos además agregar que, si bien anteriormente se menciona que el 
otorgamiento de género gramatical a objetos es arbitrario, esto también puede 
serlo al otorgarle género gramatical a una unidad léxica para referirse a otra 
persona. Esto, porque como observaremos más adelante, algunas lenguas 
limitan el género gramatical a opciones que no logran reflejar la experiencia 
humana del género, como es el caso de lenguas donde existe sólo un género 
masculino y femenino, mientras que el género de las personas no se limita a una 
clasificación binaria.  

 

1.3.2. Sexismo lingüístico 

 

Por supuesto, el género gramatical y su funcionamiento no se limita a un 
fenómeno gramatical solamente, puesto que también tiene una importancia a 
nivel sociolingüístico y, por tanto, consecuencias sobre a quienes designa. Así, 
por ejemplo, en lenguas donde se requiere la explicitación del género del 
referente, no puede evitarse tener que considerar el género de estos (Slobin, 
2003, en Gabriel y Gygax, 2016), lo que da a lugar a ciertos estereotipos 
lingüísticos y la perpetuación de un sexismo establecido en la sociedad a través 
del uso del lenguaje.  

Gabriel y Gygax (2016) señalan que el género gramatical y el uso normativo del 
masculino genérico tienen consecuencias que pueden traducirse en la 
invisibilidad e incluso exclusión de la mujer en términos de representación de 



 

   
 

31 
 

género, además de la perpetuación de estereotipos y expectativas de género. 
Los autores añaden que los desdoblamientos de género morfológicos activan 
categorías, lo que significa que el género es relevante en casos en los que no es. 
El género gramatical también puede tener consecuencias, por ejemplo, en el 
sesgo al utilizar epicenos que son percibidos como masculinos a pesar de tener 
un referente mixto o indeterminado (Zhou, Shi, Zhao, Huang, Chen, Cotterell, 
Chang, 2019). 

Podría creerse entonces, que los hablantes de lenguas con género gramatical o 
género natural perpetúan el sexismo a través de su uso del lenguaje, mientras 
los hablantes nativos de lenguas sin género no serían sexistas en su uso del 
lenguaje; sin embargo, la expresión del sexismo a través de la lengua va más allá 
del uso del género gramatical y la asimetría o simetría que esta pudiera causar 
en la lengua, y esta asimetría también permea a través del léxico, la semántica y 
la sintáctica (Stahlberg et al, 2007). De esta forma, se divide el sexismo lingüístico 
reflejado a través de distintas asimetrías en el uso del lenguaje.  

En primer lugar, las autoras mencionan la marca del referente femenino en 
formas específicas que suelen ser más complejas. Estas se forman 
principalmente a través del proceso de derivación tomando como base el término 
masculino (por ejemplo, profesor y profesora para el español). Si bien podemos 
suponer que las lenguas sin género gramatical no tienen esta asimetría, este 
problema se expresa a través del léxico, por lo tanto, se replica en lenguas de 
género natural y sin género a través de sufijos femeninos (hero y heroine, en 
inglés, por ejemplo). Adicionalmente, esta asimetría puede verse reflejada no 
sólo en la formación de unidades léxicas, sino que también a partir de la 
necesidad de explicitar el referente femenino cuando para el masculino se utiliza 
una unidad que pudiese ser utilizada como epiceno. Así, incluso en lenguas sin 
género, los hablantes explicitan el género femenino mucho más en comparación 
con el masculino, incluso cuando no es necesario a nivel textual. Adicionalmente, 
las autoras mencionan que no se conoce de una lengua donde la forma femenina 
sea más corta y menos compleja que la masculina o donde se prefiera la 
explicitación masculina o epicenos por sobre términos con carga de género 
(Stahlberg et al., 2007).   

En segundo lugar, se mencionan los vacíos léxicos que refieren a la inexistencia 
de un término equivalente a otro en términos de género, por ejemplo, en el caso 
de Mrs y Miss en inglés y otras lenguas, cuando existe sólo una forma de referirse 
a un hombre independiente de su estado civil. Esto ocurre también con otros 
términos que se consideran relevantes sólo para referirse a mujeres como virgin 
o working mother. Contrario a la norma y lo observado anteriormente, la forma 
masculina en estos vacíos léxicos puede configurarse a partir del término para 
referirse a mujeres; sin embargo, se consideran alternativas secundarias. Existen 
vacíos léxicos notorios, por ejemplo, para referirse a puestos de trabajos y 
profesiones (Stahlberg et al., 2007).  
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En tercer lugar, encontramos los pares de palabras asimétricos donde se 
incluyen los pares de palabras donde la forma femenina, en comparación con la 
masculina, tienen un significado sexual o expresan un estatus más bajo, por 
ejemplo, gorvernor y governess en inglés. A través de esta categoría podemos 
ver que no se trata sólo del léxico, sino también de la forma en que se utilizan los 
recursos léxicos y gramaticales (Stahlberg et al., 2007).  

Finalmente, los autores mencionan el uso del masculino genérico que, en 
comparación con los casos anteriores, es un problema mucho más persistente 
debido a su uso masivo, pero también debido a que se encuentran en todas las 
categorías de lenguas presentadas en las tipologías en el mismo trabajo y, por 
tanto, en todas las lenguas se ve que se equipara ser humano con ser hombre. 
El masculino genérico tiene una doble función, es decir, puede utilizarse con un 
referente masculino, pero también con grupos mixtos, casos donde se desconoce 
el género de los referentes o es irrelevante (Stahlberg et al., 2007). Esta 
estrategia tiene como consecuencia, además de una ambigüedad, la 
invisibilización de la mujer en el discurso (Gabriel y Gygax, 2016) y la 
invisibilización de otras identidades sexogenéricas que no utilizan formas 
masculinas. 

De esta forma, el sexismo permea el uso del lenguaje y replica la opresión 
enfrentada por personas que no son hombres.   

No obstante, debido a que cada lengua tiene su propio sistema de uso de género 
gramatical, es importante observar cómo, además de las estrategias 
anteriormente mencionadas, se expresa el sexismo lingüístico en cada una de 
las lenguas pertinentes a este trabajo.  

 

1.3.3. Sexismo lingüístico en inglés 

 

En el caso del inglés, el sexismo lingüístico para Xu (2008) se expresa a través 
del uso del masculino genérico, observado no sólo en el uso común de la lengua, 
sino que también en dichos populares y proverbios; a través de la explicitación 
del referente femenino; la carga semántica positiva de palabras masculinas y la 
carga semántica negativa de palabras femeninas. Tan (2020), por su parte, 
separa el sexismo lingüístico del inglés según si corresponden a la morfología, 
semántica o usos. Dentro del sexismo lingüístico por morfología podemos 
encontrar el caso de palabras formadas con el sufijo -man que no funcionan como 
términos exclusivamente masculinos, por ejemplo, y que corresponderían en la 
mayoría de los casos a puestos de trabajo relacionados a hombres en vez de 
mujeres (businessman, por ejemplo). Para el sexismo lingüístico por semántica, 
Tan (2020) incluye la asimetría en marcadores semánticos, específicamente en 
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aquellos pares de palabras donde la forma masculina tiene una carga semántica 
positiva, mientras que la forma femenina tiene una carga negativa. Finalmente, 
para el sexismo lingüístico por uso, menciona el uso de títulos considerados 
íntimos, por ejemplo, un hombre con una posición superior a una mujer puede 
utilizar apodos afectuosos como darling, pero esta situación no se repite cuando 
una mujer se encuentra en posición superior al hombre; a través de las formas 
de referirse a la mujer, por ejemplo, en la distinción entre Miss y Mrs; además del 
orden al mencionar hombres y mujeres, donde siempre se menciona a los 
hombres primero (Tan, 2020).  

Al igual que les autores mencionades anteriormente, Tian y Liu (2019) mencionan 
que el sexismo lingüístico en el inglés puede expresarse en el orden de las 
palabras, la diferencia en la carga semántica de términos femeninos y masculinos, 
términos para referirse a mujeres creados a partir del término masculino y la 
explicitación del referente femenino. Umera-Okeke (2012) propone categorías 
similares bajo los mismos criterios; sin embargo, las señala bajo la siguiente 
tipología: colocaciones semánticas, correspondiente a las unidades semánticas 
con carga semántica positiva para el masculino y carga semántica negativa para 
el femenino; cambio semántico de pares de palabras con distinto género, como 
es el caso ya mencionado de governor y governess; y agrega la personificación 
e imagen, donde se incluye la personificación de objetos como masculinos 
cuando son fuertes o poderosos, mientras que aquellos débiles, pasivos o 
receptivos, suelen ser personificados como femeninos. 

 

1.3.4. Sexismo lingüístico en español 

 

En el caso del español, diversos autores (Bosque, 2015, Sancha, 2014, Portal, 
1999) mencionan que cuando hablamos de sexismo lingüístico parece haber 
permeado una concepción anglosajona del género, debido al funcionamiento del 
español en comparación con el inglés y la concepción de género. Así, de acuerdo 
con esto, Portal (1999) señala que cuando hablamos de género en el español, 
no hablamos del referente, sino que a la clase a la que pertenecen las cosas. Si 
bien es importante clarificar que existe una crítica al concepto de sexismo 
lingüístico que se hace presente en el español, es también igual de importante 
observar las consecuencias que la invisibilización de personas que no son 
hombres a través del lenguaje ha tenido en la sociedad y, si bien la concepción 
anglosajona no se corresponde completamente con la forma en que el género 
permea la lengua española, no podemos negar que la concepción de género 
occidental es una visión compartida originada en Europa y, por tanto, aunque no 
compartamos los mismos dispositivos lingüísticos, el patriarcado y la concepción 
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de género permea de forma similar, sino aún más fuerte en países de habla 
española víctimas del colonialismo. 

A pesar de esta diferenciación que los autores ya mencionados señalan a la hora 
de hablar del sexismo lingüístico, es importante explorar los mecanismos a través 
de los cuales se ejerce opresión sobre personas que no son hombres a través 
del uso del lenguaje.  

De acuerdo con Meseguer (2001) podemos separar el sexismo lingüístico en el 
español entre sexismo léxico y sexismo sintáctico. El primero lo encontramos al 
utilizar palabras “que pueden identificarse aisladamente” (p. 20), y puede 
presentarse en tratamientos de cortesía que diferencian entre estado civil de las 
mujeres, pero no de hombres; en pares incorrectos, donde la forma femenina 
puede ser ofensiva, como es el caso de varón y hembra, cuyo par correcto sería 
macho y no varón; duales aparentes, correspondientes a expresiones que si bien 
tienen simetría formal, muestran una asimetría a nivel semántico, como en el 
caso de hombre público y mujer pública; vacíos léxicos, donde observamos la 
falta de términos para referirse a rasgos femeninos que, en comparación, existe 
para hombres, como es el caso de ‘caballerosidad’; y palabras y expresiones 
androcéntricas, como es el caso del uso de ‘mujer’ en el sentido de ‘esposa’. Para 
el sexismo sintáctico, el autor distingue entre estereotipos, androcentrismo u 
óptica de varón y el salto semántico (Meseguer, 2001). Olguín (2013), por su 
parte, menciona que el sexismo lingüístico en español se expresa a través del 
uso del masculino genérico y la ausencia de una forma para referirse a un grupo 
mixto, la asimetría en títulos de cortesía, el uso de los términos masculinos antes 
de los términos femeninos, el uso del masculino en definiciones y del femenino 
como una subcategoría, la carga semántica negativa de términos femeninos y el 
vacío léxico en formas femeninas de profesiones. Cabeza y Rodríguez (2013) 
examinan el sexismo lingüístico presente en el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española y llegan a una conclusión similar, bajo la cual clasifican el 
sexismo lingüístico en el uso del masculino genérico, y el sexismo lingüístico 
léxico, donde incluye los pares morfológicos que presentan falta de asimetría, 
sistematicidad y revisión, además del uso sistemático de la RAE de ‘hombre’ 
como epiceno. 
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1.3.5. Sexismo lingüístico en francés 

 

Para el francés, debido a que pertenece a la misma familia de lenguas que el 
español, la expresión del sexismo lingüístico es similar. En el trabajo de Femmes 
Prévoyantes Socialistes (2017) el sexismo lingüístico se define en función de las 
asimetrías existentes en la lengua, similar a los casos anteriores. Así, se 
especifica que, para el francés, el sexismo lingüístico se puede observar en 
formas femeninas provenientes de formas masculinas, la carga semántica 
positiva de términos masculinos y la carga semántica negativa de términos 
femeninos, la regla del accord que rige el francés le masculin l’emporte sur le 
féminin y se aplica en la sintaxis, el uso del masculino genérico y el vacío léxico 
específico a las profesiones y ocupaciones. Adicionalmente, Chedric (2009) 
menciona inconsecuencias semánticas y gramaticales del francés que 
demuestran que el género gramatical puede tener un funcionamiento arbitrario 
fuera de lo ya mencionado. Entre estas podemos encontrar el uso del artículo 
masculino para títulos como en “Madame le docteur Charlotte Martin” (p. 98), la 
ausencia del accord en la relación morfosintáctica sustantivo-sustantivo, en la 
relación sustantivo-adjetivo participio y en la relación sustantivo-pronombre. 
Coady (2018) coincide con las categorías ya mencionadas e incluye el vacío 
léxico para referirse a profesiones en forma femenina, la carga semántica 
negativa de términos femeninos y el masculino genérico. 

 

1.3.6. Sexismo lingüístico en chino mandarín 

 

Finalmente, en el caso del chino mandarín Moser (1997) menciona que el 
sexismo lingüístico puede expresarse bajo las siguientes formas: 

⮚ Los pares asimétricos, donde el término masculino tiene un valor genérico 
o neutro y siempre ocupa el primer lugar en la expresión, mientras que el 
término femenino queda en segundo lugar, similar al fenómeno observado 
en las otras lenguas en expresiones fijas como “hombre y mujer”.  

⮚ La asimetría en el uso del sufijo neutro ‘人2’ (rén), persona en español) 

que, al igual que el masculino genérico en otras lenguas, a pesar de no 

 
2 A lo largo de este trabajo cuando se utilicen caracteres chinos se señalará su 

transcripción en pinyin., indicando el tono de la sílaba en la vocal 
correspondiente. 
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tener carga de género específica, es asociado con el masculino o incluso 
tiene un valor semántico masculino implícito dentro de una oración.  

⮚ La asimetría en el uso de pronombres, fuertemente relacionado con el uso 

del carácter 人 como radical del pronombre de tercera persona. 

  
Como se mencionó anteriormente, el chino mandarín corresponde a una lengua 
sin género, por lo que, en el uso hablado, no existen pronombres de tercera 
persona que especifiquen el género del referente; sin embargo, cuando hablamos 
del pronombre de tercera persona singular en el chino mandarín nos 
encontramos frente a un rasgo complejo que lo diferencia de las otras lenguas 
objeto de estudio: su sistema de escritura.  

 
De acuerdo con Huang (2009, en Zhao, 2012) el pronombre de tercera persona 
singular femenino en su forma escrita no existía hasta los años 1910. 
Anteriormente, no existía una distinción en la escritura entre el género del 
referente cuando se hablaba de una tercera persona, ya fuese en su forma 

singular 他 (tā) o su forma plural 他们 (tāmen). En 1910, se propuso un nuevo 

sistema pronominal escrito que hace una diferenciación entre masculino, 

femenino y neutro, 他，她 y 它, correspondientemente, que comparten la misma 

realización fonética: tā. Este sistema se fue incorporando principalmente a través 
de la academia y la literatura. Sin embargo, el uso de la forma escrita femenina 

del pronombre de tercera persona 她 (tā) fue criticado debido a que daba más 

énfasis a la división social entre hombres y mujeres y, por tanto, era 

contraproducente frente al sexismo debido al uso del radical para mujer 女 (nǚ). 

Adicionalmente, se critica la carga semántica negativa asociada a este de forma 
histórica en la lengua, y que parece surgir no como una respuesta al sexismo 
lingüístico, sino como una imitación eurocéntrica que seguía el modelo del inglés. 
Sin embargo, el pronombre logró incorporarse de forma exitosa (Huang, 2009, en 
Zhao, 2012). 

 
A partir de esto, se da un problema similar al uso del masculino genérico en las 
lenguas ya mencionadas, donde debe utilizarse de forma explícita el radical para 

mujer 女, en vez del radical para persona 人, debido al sesgo que existe en torno 

a su uso, cuando no existe un pronombre de tercera persona con el carácter 

correspondiente a hombre 男 (nán). El cambio del radical en la escritura de 

pronombres para determinar el género del referente se ha incorporado también 
al pronombre de segunda persona singular y plural principalmente en Taiwán y 

Hong Kong, como se puede observar en 你 y 妳 (nǐ). Observamos la problemática 

más en profundidad a continuación: 
 

⮚ El sexismo relacionado al radical para mujer 女 que, como se mencionó 

anteriormente, históricamente ha tenido una connotación negativa. Dentro 
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de los caracteres o palabras que tienen este radical como base podemos 
encontrar léxico relacionado al estatus social de las mujeres, el cuerpo de 
la mujer o rasgos femeninos estereotipados no necesariamente negativos; 
sin embargo, también podemos encontrar aquellos que no tienen relación 
absoluta con la figura de la mujer. Así, no es la presencia del carácter el 
que activa la imagen de la mujer, sino que la presencia acumulada y 
generalizada del carácter que está en juego. 
 

Adicionalmente, mientras el radical para mujer 女 se encuentra en 275 

caracteres, no existe un radical masculino. 
 

⮚ Asimetrías en títulos donde, de forma similar a las lenguas examinadas 
anteriormente se hace una diferenciación basada en el estado civil de la 
mujer, pero no del hombre. Existen además vacíos léxicos en torno a los 
títulos, debido a que no existen formas femeninas equivalentes para 

algunas formas de dirigirse a hombres como es el caso de 老板 (lǎobǎn, 

jefe) que no impliquen que la mujer a la que se refieren tiene una relación 
con un hombre en posición de jefe, en vez de la mujer en posición de jefa.  

 
Ocurre algo similar con los títulos de mujeres académicas, por ejemplo, 

con quienes generalmente se utiliza el término 先生 (xiānsheng, señor) al 

igual que se utiliza con los hombres, por lo tanto, no existe un término 
específico para referirse a mujeres académicas. 
 

⮚ Asimetría en marcas de género en ítems léxicos, donde se agrega el 

prefijo para mujer 女 a una forma masculina preexistente que no marca el 

género, por ejemplo. En estos casos podemos observar tanto el uso de 女 

para mujer, como de 人 para persona dentro de un mismo ítem léxico, 

como en 主人公 (zhǔréngōng, protagonista) y 女主人公 (nǚzhǔréngōng, 

protagonista femenino). 

Gümüs (2021), por su parte, señala la formación de palabras con el radical para 

mujer 女 con carga semántica negativa, expresiones que siguen el orden hombre 

+ mujer, proverbios y dichos sexistas, y la diferenciación de los pronombres 她 y 

他 debido a la invisiblización de la mujer en su uso como masculino genérico. 

Wing (2015) presenta una tipología similar al sexismo lingüístico en el chino 
mandarín; sin embargo, agrega que, si bien el sistema de la lengua refleja la 
visión y estructura tradicional y patriarcal de la estructura china, esta fue 
incorporada a nivel cultural gradualmente. 
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1.3.7. Lenguaje inclusivo 

 

A partir de estos problemas reconocidos en el lenguaje, los hablantes de las 
distintas lenguas han creado mecanismos para enfrentar y disminuir el sexismo 
presente en el uso del lenguaje. Podemos referirnos a estas estrategias como 
lenguaje inclusivo, que consiste en la utilización de grafías o locuciones que 
evitan el uso del masculino como genérico y rechazan la jerarquía presente en lo 
que se observó en los párrafos anteriores respecto del sexismo lingüístico 
(Ashley, 2019). Si bien existe una inestabilidad respecto de su definición, debido 
a que, incluso en el español, existe una confusión respecto de sus objetivos (si 
es que busca la visibilización de la mujer o incluir identidades no binarias, o 
ambos), para términos de esta investigación es importante diferenciarlo de las 
estrategias utilizadas exclusivamente para la visibilización de personas no 
binarias que se examinará más adelante, debido a que el lenguaje inclusivo no 
siempre incluye a personas no binarias y no tienen el mismo objetivo (Ashley, 
2019).  

Para el inglés, Xu (2008) propone la reconstrucción del uso del femenino en el 
inglés a partir de distintas estrategias: cambiar el sufijo -man y -woman a -person; 
evitar palabras que incluyan el morfema man; utilizar léxico neutro en vez de 
palabras con sufijos femeninos; no utilizar palabras peyorativas para referirse a 
características de las mujeres; utilizar paralelismo en expresiones que incluyan a 
hombres y mujeres; y, en cuanto al uso de pronombres, propone utilizar el 
pronombre neutro they, utilizar el pronombre de segunda persona singular o 
utilizar voz pasiva. Harris, Blencowe, BMBS y Telem (2017) proponen dos 
estrategias para evitar el sesgo en el uso del lenguaje. En primer lugar, proponen 
la neutralización del lenguaje, según la cual las formas neutras reemplazan a las 
formas masculinas tanto en el uso de sustantivos, como pronombres. Y, en 
segundo lugar, mencionan la feminización del lenguaje, donde encontramos el 
uso de formas femeninas con el objetivo de visibilizar a las mujeres en el uso del 
lenguaje a través del uso de formas femeninas como “woman professor”. 
Finalmente, la guía de lenguaje inclusivo de las Naciones Unidas incluye distintas 
estrategias para evitar el uso discriminatorio del lenguaje, donde encontramos el 
uso de títulos para hombres y mujeres, y evitar expresiones estereotipadas; para 
visibilizar el género del referente cuando es relevante, donde se incluye el 
desdoblamiento de pronombres y el uso del término femenino y masculino; y para 
evitar la explicitación del género cuando es irrelevante al contexto, donde 
encontramos el uso de epicenos, uso de pronombres plurales o neutros como 
they y one, uso del pronombre relativo who, el uso de un antecedente plural, 
omitir palabras con carga de género y uso de voz pasiva (ONU, s/a).  
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A continuación, para el caso del español Martínez (2019) menciona el 
desdoblamiento de sustantivos y el desdoblamiento de artículos cuando se utiliza 
un epiceno, el uso de la ‘x’ o el uso del ‘@’ como reemplazo del morfema de 
género y el uso del morfema neutro ‘e’ para reemplazar la carga de género en 
distintas unidades léxicas de género gramatical femenino o masculino. Meana 
(2002), por su parte, presenta la utilización de genéricos y nombres colectivos, 
utilización de abstractos, dobles formas, elisión del sujeto, utilización de la tercera 
persona plural, uso del impersonal, el salto semántico, utilización de pronombres 
demostrativos y utilización de pronombres indeterminados. Adicionalmente, 
menciona estrategias gramaticales para el lenguaje inclusivo, entre las que 
incluye morfología nominal (uso de epicenos), morfología verbal (omisión del 
sujeto), estrategias semánticas (desviaciones semánticas) y estrategias 
sintácticas (uso del impersonal, gerundios, estructuras pasivas reflejas o 
perifrásticas) (Meana, 2002). Finalmente, el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes (CNCA) de Chile señala estrategias para el uso de pronombres y 
determinantes sin género, donde se incluye sustituir el artículo “uno”, “alguien” o 
“cualquiera”, evitar el uso de unidades léxicas con marca de género, evitar el uso 
de “las/los”, evitar el uso de ‘@’ y ‘/’; para los documentos oficiales, proponen 
lenguaje que incluya a hombres y mujeres, y para las representaciones gráficas 
en documentos oficiales proponen estrategias relativas al uso de imágenes 
(CNCA, 2016). 

Para el caso del francés, por su parte, encontramos mecanismos como el 
desdoblamiento, es decir, el uso del término femenino y el masculino seguidos; y 
el uso de puntos en la grafía como en professionnel·le·s (Ashley, 2019). Viennot 
(s/a) propone distintas estrategias de orden léxico y gramatical, donde podemos 
encontrar bajo la categoría “nombrar a la mujer” (p.1)  utilizar la expresión les 
femmes en vez de la femme; utilizar las formas femeninas de trabajos, funciones 
y cualidades de mujeres; preferir los términos femeninos antiguos frente a 
neologismos; no utilizar títulos en forma femenina para referirse a esposas de 
quienes tienen el título, como en el caso de la générale; utilizar Madame de forma 
estandarizada para cualquier mujer; y utilizar el nombre propio de las mujeres de 
la misma forma que se utiliza el de los hombres, evitando así su infantilización. 
Para el mecanismo “nombrar la población” (Viennot, s/a, p.2) encontramos evitar 
las expresiones basadas en estereotipos de género; utilizar humain y no homme 
para hablar de la humanidad; expresar el femenino y el masculino cuando se 
entrega un mensaje a mujeres y hombres; y no utilizar las abreviaciones o grafías 
cortadas de forma excesiva. La autora luego propone la estrategia “respetar la 
igualdad” (p.3), donde incluye dejar de utilizar el accord bajo la regla le masculin 
l’emporte sur le féminin y utilizar el accord según proximidad o sentido; recurrir al 
orden alfabético y utilizar femeninos genéricos. Finalmente, la autora propone el 
mecanismo “respetar sin sobrecargar ni sistematizar” (p. 4) donde incluye 
combinar el orden alfabético con el accord por proximidad para evitar una 
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sobrecarga con la grafía cortada con puntos como en professionnel·le·s, 
adaptarse a la mayoría, buscar la igualdad y no una expresión quisquillosa.  

Tibblin (2020) presenta el lenguaje inclusivo separado en mecanismos similares, 
donde incluye la escritura inclusiva que, por su parte, engloba los 
desdoblamientos completos y acortados, y los neologismos; la regla de 
proximidad; la eliminación de expresiones sexistas y el uso del orden alfabético 
para el accord. Alpheratz (2018), por su parte, presenta las estrategias de 
variación diaética, uso de epicenos, escritura inclusiva o flexión parcial e 
hiperonimización del género. Si bien este autore utiliza nombres distintos para las 
categorías, estas se corresponden con los mecanismos presentados 
anteriormente por otros autores.  

Finalmente, dentro de la guía de lenguaje inclusivo para el francés de la OTAN 
(2021) se incluye distintas estrategias con el objetivo de evitar el sexismo 
lingüístico: el uso de epicenos, colectivos genéricos, sustantivos colectivos, 
alternativas neutras en el uso de adjetivos (como efficace en vez de productive y 
productif), utilizar el masculino genérico sólo para referencias generales y los 
desdoblamientos para referencias específicas, referirse a las acciones, procesos 
o resultados en vez de mencionar a quienes llevan a cabo la acción, utilizar 
sustantivos neutros (personnes), utilizar el infinitivo, el plural, la voz activa, la 
nominalización y el imperativo. Adicionalmente, incluye estrategias para la 
visibilización, entre las que encontramos el uso del desdoblamiento completo o 
abreviado, la combinación de sustantivos, artículos o pronombres separados por 
un slash y modificación del accord dependiendo de la situación. Si bien se 
incluyen bastantes estrategias, dentro de la guía se especifica con ejemplos 
cuándo es conveniente usar una estrategia por sobre la otra.   

Para el caso del chino mandarín, finalmente, Wing (2015) menciona el uso del 

pronombre femenino de tercera persona singular ‘她’ (tā) y su forma plural ‘她们’; 

sin embargo, como se mencionó anteriormente esta estrategia ha sido criticada 
y calificada como innecesaria. Fuera del sistema pronominal, se han propuesto 

cambios a nivel léxico en unidades léxicas escritas con el radical femenino 女 con 

carga semántica negativa. Para esto se sugiere cambiar el radical femenino 女 

por el radical 歹 (dăi) con el objetivo de trasladar la carga semántica negativa del 

radical femenino al radical para el mal. Otros intentos por resistir frente al sexismo 
de la lengua han propuesto cambiar las formas de cortesía para dirigirse a 
mujeres, tradicionalmente masculinas, y crear neologismos para referirse a 

profesiones en vez de feminizar la profesión con el radical 女 (Wing, 2015). 

  



 

   
 

41 
 

 

1.3.8. Lenguaje neutro 

 

Ashley (2019) presenta el lenguaje neutro en contraste con el lenguaje inclusivo 
como aquel que respeta e incluye la existencia de las personas no binarias. Así, 
en las lenguas con género gramatical se crean estrategias de género neutro, que 
se añade a los géneros gramaticales femenino y masculino.  

De esta forma, podemos adentrarnos en la expresión del lenguaje neutro en las 
distintas lenguas pertinentes para este trabajo.  

En primer lugar, para el francés, Ashley (2019) propone el acercamiento modular 
y el sistemático. El primero corresponde a una elección libre de estrategias donde 
el hablante escoge qué elementos mezclar; así, podemos encontrar grafía 
cortada, epicenos y neologismos en la misma oración. En el segundo caso, se 
trata de una estrategia fija que se expresa de forma sistemática en la gramática 
de la lengua, específicamente en los morfemas de género. De acuerdo con la 
propuesta de Alpheratz (2018), esta estrategia sistemática correspondería al uso 
de “x” para el singular y “z” para el plural (meilleurs, meilleures y meilleurz), el uso 
del sufijo singular “ae” y su propio pronombre ‘al’, además del sufijo de plural 
neutro ‘-aires’ (basado en la propuesta de Michel, 2016). Adicionalmente, 
Provitola (2019) explora el uso del lenguaje en comunidades trans 
francoparlantes y presenta la variación de pronombres y accord, el uso de 
neopronombres y formas neutras como las presentadas por Alpheratz (2018), 
discordancia de pronombres y accord (‘Elle est beau, il est belle’) y evitar el 
lenguaje con carga de género. 

Para el español, se han sugerido distintas estrategias que coinciden con algunas 
presentadas para luchar contra el sexismo lingüístico. Entre estas, encontramos 
el uso de la ‘x’ y la ‘@’ para reemplazar morfemas de género en palabras con 
carga de género (Acosta, 2016), además del uso de ‘æ’, ‘_’, ‘-’ y omisión de 
morfema de género observado en redes sociales. Estas estrategias; sin embargo, 
se limitan al español escrito, debido a que no tienen realización fonética. No 
obstante, de manera similar al francés, existe una propuesta sistemática para el 
cambio del morfema de género -a/-o que apunta a la utilización de la ‘-e’ como 
morfema de género neutro, presentado por Sophia Gubb (2018) retomando la 
idea de Meseguer (1976). Esta propuesta argumenta principalmente su presencia 
ya existente en numerosos términos epicenos en el español, pero también su 
respeto del principio de economía del lenguaje y su realización fonética posible 
(Sarmiento, 2015). Barrera y Ortiz (2007) agregan, además, que este morfema 
permite la articulación en relación con las consonantes adyacentes y las 
restricciones posibles se deben a su relación con los demás constituyentes 
sintácticos.  
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A diferencia de las lenguas ya examinadas, para el inglés y el chino mandarín no 
se han observado propuestas individuales o sistemáticas para la expresión de un 
género neutro en la lengua. Esto, debido a que el inglés corresponde a una 
lengua de género natural y, por tanto, las únicas propuestas relevantes podrían 
hacerse en torno al uso de pronombres, mientras que en el chino mandarín 
ocurriría algo similar; sin embargo, este fenómeno se ve limitado a la forma 
escrita solamente debido a que la lengua corresponde a una lengua sin género 
gramatical. 

Tras esta revisión del concepto y evolución del género, su intersección con el 
funcionamiento de la sociedad y con el lenguaje, nos adentraremos en la neología, 
área de interés principal para el objeto de estudio en este trabajo. 

 

2. Neología 

 

Las concepciones iniciales de neología se establecen en los años 50, y se 
materializan en los años 70 y 80 con autores como Guilbert (1975) y Rondeau 
(1984) (en Díaz Hormigo, 2020). Estos autores indican que la neología puede 
ocurrir en cualquier nivel del sistema de la lengua, incluyendo el nivel morfológico, 
léxico y sintáctico; sin embargo, Bastuji (1974, en Díaz Hormigo, 2020) establece 
que la neología es especialmente léxica, por sobre los otros niveles del sistema 
de la lengua. Además, el concepto de neologismo puede utilizarse sólo en 
estructuras entre el morfema y la frase, estructuras que pueden presentar 
novedad, donde se encuentra el léxico (Rey, 2005). Si bien los distintos autores 
que comenzaron a explorar la neología proponen definiciones distintas, Díaz 
Hormigo señala que coinciden con la definición de Matoré que la explica como 
“la acception nouvelle introduite dans le vocabulaire d’une langue à une époque 
déterminée” (Matoré, 1952, en Díaz Hormigo, 2020, p. 76). No obstante, es 
importante mencionar que, para otros autores, esta definición es mejorable ya 
que debe incorporar conceptos que especifiquen algunos rasgos específicos de 
la neología (Bastuji, 1974; Mortureux, 1974, en Díaz Hormigo, 2020). Más tarde, 
Vega y Llopart (2017) añaden que la neología debe verse desde dos puntos de 
vista distintos, es decir, tanto desde el proceso de creación como desde el estudio 
del producto de la creación.   

Matoré (1952, en Díaz Hormigo, 2020) inicialmente define el neologismo como 
una palabra nocional nueva, una palabra ya utilizada o el cambio de categoría 
gramatical de la palabra. Sin embargo, al igual que establecer la definición de 
neología, establecer qué es un neologismo parece ser un proceso difícil. Esto 
debido a que es un fenómeno complejo con varios puntos en contra, como la falta 
de fundamentos teóricos, el enfoque práctico por sobre el teórico, los prejuicios 
frente a la norma, los prejuicios a los que se enfrentaba como área durante el 
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desarrollo de la lingüística en el siglo XX y, por último, algunas confusiones sobre 
algunos conceptos utilizados en el área (Cabré, 2015). Así, el objetivo de la 
neología se considera inestable y relativo debido al concepto de novedad; es 
demasiado amplio y escapa de la lingüística (Cabré, 2015). Podemos definir el 
neologismo, en términos simples, como una nueva unidad léxica en la lengua, 
que tiene novedad de forma, significado, categoría gramatical o uso (Vega y 
Llopart, 2017). 

Rey (2005) hace hincapié en que no se trata de una palabra debido a las 
dificultades existentes en torno a la delimitación de los conceptos de ‘palabra’ y 
de ‘léxico’, aunque podemos decir que la palabra ocupa el lugar correspondiente 
al nivel del léxico. Así, la unidad léxica se entiende a la vez como un concepto 
semántico que está conectado a una ‘content substance’ (Rey, 2005, p. 313); y 
un concepto informacional, que puede ser almacenado en la memoria como un 
elemento del código (Rey, 2005).  

Cuando hablamos de unidad léxica, esto comprende las palabras-morfema, 
donde podemos encontrar también las palabras ‘gramaticales’ que no se 
consideran dentro del léxico, las palabras complejas y frases lexicalizadas. Por 
lo tanto, un neologismo puede ser simple o complejo, y puede ser aceptado 
dentro del sistema por su uso o por su obediencia a las reglas gramaticales (Rey, 
2005). Es importante, además, agregar que un neologismo corresponde a una 
“unidad multifacética compleja” (Cabré, 2015, p. 3) que no es sólo gramatical, 
sino que, al representar la realidad, adquiere aún más complejidad porque se ve 
traspasada por factores socioculturales.  

Así, incluso dar una definición simple de neologismo, es una tarea complicada 
que deriva en explicaciones complejas de los términos utilizados. De acuerdo con 
Sablayrolles (2009), esta dificultad se origina en la confusión de dos niveles de 
análisis, donde el primero corresponde a “todo lo que parece nuevo como unidad 
léxica, sin preocuparse de la difusión en el cuerpo social” (p. 103), y el segundo 
corresponde al enfoque de la evolución del léxico a partir de aquellas unidades 
léxicas que circulan en la sociedad.  

De esta forma, esbozar qué es un neologismo nos lleva a enfrentarnos a 
interrogantes como: ¿qué es nuevo? ¿cuán nuevo? ¿para quién es nuevo? entre 
otras. Vega y Llopart indican que no muchos trabajos “se atreven a delimitar qué 
es la neología y el neologismo” (2017, p. 1147) y esto coincide con la explicación 
anterior, donde, si bien se esbozan definiciones generales, estas constantemente 
se tropiezan con otros conceptos que pueden no ser los mejores para su 
definición. 

Para dar respuestas a las interrogantes que limitarían algunos conceptos como 
la novedad, por ejemplo, necesarios para definir qué es y qué no es un 
neologismo, distintos autores han presentado distintos criterios. 
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Rey (1976) propone los criterios de cronología, es decir, aparición reciente; 
sentimiento neológico, si es percibida como una unidad nueva; y dataciones 
lexicográficas, es decir, si no está documentado en un corpus lexicográfico 
específico. Más tarde, el autor profundiza en el criterio de novedad alineado con 
una perspectiva cronológica de la neología y lo define con dos conceptos 
alternantes: el de novedad funcional que presupone la definición de un dominio 
pragmático y sociológico; y el de la impresión de la existencia de un neologismo, 
agregado a la identificación lingüística por una mayoría de hablantes como una 
forma nueva de preocupación sociolingüística. Esta definición difiere bastante de 
la definición del criterio de novedad de otros autores, ya que suele estar 
especificado en términos más concretos (Rey, 2005). Así, finalmente reestablece 
sus criterios e incluye el sistema de conformidad, según el cual la unidad se 
adapta a la lengua; potencial semántico, referente a la capacidad semántica 
variable del neologismo y el nivel de arbitrariedad que lo rodea en relación a su 
nivel de motivación; productividad, relativo a la integración en un sistema 
lingüístico; distinción o falta de competencia, es decir, que tenga un rol 
onomasiológico o sea capaz de competir con términos ya existentes u otros 
neologismos; y aceptabilidad, correspondiente al valor sociolingüístico del 
neologismo (Rey, 2005). Si bien estos criterios plantean profundizar mucho más 
a la hora de analizar si una unidad léxica es un neologismo o no, dificultan la 
labor del investigador aún más. 

Cabré (1993, en Arrieta, Meza, Batista, 2009) propone los criterios de la diacronía, 
es decir, aparición reciente; lexicografía, cuando la unidad no aparece en 
diccionarios; inestabilidad sistemática, donde la inestabilidad puede ser formal 
morfológica, gráfica o fonológica, o semántica; y el criterio de la psicología, 
cuando el neologismo es percibido como una unidad nueva.  

Adicionalmente, Fernández Sevilla (1982, en Vega y Llopart, 2017) propone el 
criterio de difusión en el uso. 

Más tarde, Sablayrolles (2009, en Vega y Llopart, 2017), por su parte, indica que 
el sentimiento de novedad puede fluctuar mucho entre lexicógrafos.  

Adicionalmente, para la inclusión de neologismos en el diccionario, por ejemplo, 
se incluyen, en primer lugar, el criterio de frecuencia, considerado complejo 
debido a que debe medirse en relación con el comportamiento temporal y 
distribución de la unidad léxica, además de la frecuencia absoluta. También debe 
incluirse la extensión del uso, la estabilidad del uso, el cambio longitudinal en la 
frecuencia y la extensión geográfica del uso. En segundo lugar, se incluyen 
criterios formales, donde podemos encontrar la inestabilidad expresada en la 
producción de restricción semántica, alternantes de variantes con distinta 
distribución geográfica e impredecibilidad en la ortografía. En tercer lugar, se 
incorporan criterios semánticos, referentes a la necesidad denominativa y la 
impredecibilidad semántica; y, finalmente, el criterio documental, donde se 
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encuentra la inclusión de la unidad en diccionarios especializados (Bernal, Freixa, 
Tornel, 2020).  

 

2.1.  Tipologías de neologismos 

 

Tras una revisión a la evolución de los conceptos de neología y neologismo, y las 
problemáticas relacionadas, podemos adentrarnos en las distintas clasificaciones 
de neologismos.  

 

2.1.1. Según su funcionalidad 

 

En cuanto a la funcionalidad de los neologismos, podemos clasificarlos como 
neologismos denominativos y neologismos estilísticos (Dauzat, 1943; Guilbert, 
1975; Guiraud, 1971 en Sablayrolles, 1993). De acuerdo con Fernández-Sevilla 
(1982, en Cañete, Fernández-Silva y Villena, 2019) la neología denominativa se 
caracteriza por encontrar su origen en una necesidad comunicativa y, por lo tanto, 
tiene motivaciones de eficacia comunicativa y busca la adecuación con el objetivo 
de evitar ambigüedades. La neología estilística, por su parte, se correspondería 
con la expresividad, fines lúdicos o estéticos relacionados a una visión más 
subjetiva del mundo (Fernández-Sevilla, 1982, en Cañete, Fernández-Silva y 
Villena, 2019). 

De acuerdo con Sánchez (2018), algunos neologismos son creados para cubrir 
la necesidad de referirse a un concepto determinado; sin embargo, esta 
necesidad puede ser más o menos imperiosa. Casado Velarde (2015, en 
Sánchez, 2018) señala algo similar, debido a que, para el autor, los neologismos 
se crean por la necesidad de denominación de una nueva realidad o una 
necesidad expresiva, lo que parece corresponderse con la tipología de 
neologismos estilísticos y denominativos.  

Sin embargo, es importante mencionar que esta noción de una dualidad entre 
ambos tipos de neologismos es criticada por numerosos autores (Estornell, 2009; 
Isla, 2006, en Llopart, 2019). Puede decirse también que estas explicaciones 
para la creación de neologismos no son excluyentes ni siempre aplicables a los 
neologismos (Sánchez, 2018). Respecto de esto, Lin (2013) señala que los 
neologismos no siempre responden a nuevas realidades, de hecho, los 
neologismos pueden incluso incorporar conceptos o sintaxis nueva a la lengua, 
por lo que una de las motivaciones principales también parece ser buscar “new 
states of mind and the freshness of language” (p. 53). Adicionalmente, menciona 
que el lenguaje no sólo es utilizado para la denotación o la expresión, como las 
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categorías propuestas inicialmente parecen proponer, debido a que también 
puede ser utilizado “to the wish of convenient exhibition of their ‘narrative tastes 
and styles’ in the mass media and cyberspace’” (Lin, 2013, p. 54). 

 

2.1.2.  Según su motivación 

 

Adicionalmente, para Cabré, Bayà, Bernal, Freixa, Solé y Vallès (2002, en 
Fuentes, Gerding, Pecchi, Kotz y Cañete, 2009), podemos diferenciar entre 
neología espontánea y neología planificada, además de la neología general y 
especializada.  

De acuerdo con Esteban (2008), la neología espontánea puede corresponder a 
“la denominación de un concepto nuevo o la introducción de una variante 
estilísticamente marcada o simplemente expresiva en el sistema de 
denominación” (p. 149), que se forma como acto inconsciente del hablante o de 
forma consciente, con el objetivo de capturar la atención de los lectores (Cabré, 
2002, en Vega y Llopart, 2017). Respecto de la neología planificada, podemos 
decir que los hablantes tienen como propósito entregar recursos expresivos y 
comunicativos a una lengua, por lo que podemos afirmar que se acerca más en 
su objetivo a la conservación de una lengua (Esteban, 2008).  

La neología especializada, también bajo el nombre de neonimia, o neología 
terminológica, puede diferenciarse de la neología general o neología léxica de la 
misma forma en que el término se diferencia de la palabra. La neología 
especializada, entonces, tiene como objetivo crear denominaciones dentro del 
lenguaje especializado. Es importante mencionar que la diferenciación entre 
neología especializada y neología general no es tan fácil de dilucidar, debido a 
que los términos no se encuentran en un extremo opuesto del léxico general en 
todos los casos (Estopà, 2016).  

Depende, entonces, del enfoque del investigador, la tipología que escogerá. 

2.1.3. Según mecanismo de formación  

Otra forma de clasificar los neologismos es respecto de su mecanismo de 
formación. Bastuji (1974, en García-Medall, 1997), basándose en el concepto de 
neologismo de Matoré (1952, en Díaz Hormigo, 2020), propone una distinción 
basada en los mecanismos de lexicalización respecto de la forma, y diferencia 
entre la neología semántica y la neología formal, donde esta última se forma por 
derivación. Además, de acuerdo con la autora, podemos distinguir entre el 
neologismo ordinario donde la unidad léxica nueva cuenta con una forma y un 
sentido nuevos, y el neologismo de sentido, es decir, una nueva acepción a una 
forma ya existente (Bastuji, 1974, en Díaz Hormigo, 2020).  
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Guilbert (1973) propone las categorías de neología fonológica, es decir, la 
creación de secuencias fonológicas nuevas; la neología sintáctica, 
correspondiente a cualquier formación a partir de la combinación léxica o frástica 
de elementos ya existentes en la lengua; neología semántica, es decir, aquella 
que ocurre dentro del lexema por cambio gramatical, una amalgama de rasgos o 
semas o por uso; y la neología gráfica. En 1974, sin embargo, propone también 
la diferenciación entre la neología semántica, un significado nuevo originario de 
un mismo significante y la neología sintáctica o morfosintáctica, que se presenta 
en combinaciones no antes vistas de elementos del léxico (Guilbert, 1974, en 
Díaz Hormigo, 2020).  

La clasificación de Mortureux (1974, en Díaz Hormigo, 2020) coincide con los 
autores anteriores y diferencia entre los neologismos con un significante nuevo, 
y los neologismos donde el signo nuevo se manifiesta en el sentido nuevo.  

Sin embargo, más adelante, otros autores añaden categorías o crean categorías 
más restrictivas para los distintos neologismos. Rey (2005), por su parte, propone 
una separación entre dos categorías de neologismos, donde en la primera 
podemos encontrar los préstamos y otras formas ajenas a la lengua y que no son 
motivadas por los hablantes; mientras que, en la segunda categoría, 
correspondiente a la morfología, el neologismo refleja su carácter en la estructura 
sintáctica. El autor defiende esta categorización basándose en cuán práctico 
puede ser a la hora del análisis. Esta categorización, si bien difiere en la 
denominación de las categorías, coincide con la mayoría de las propuestas de 
los autores que exploraremos a continuación. 

En los siguientes apartados profundizaremos sobre mecanismos generales para 
la formación de neologismos, además de mecanismos específicos a las lenguas 
de interés para este trabajo. 

 

2.2.  Mecanismos de formación de neologismos 

 

A partir de estas categorizaciones, nos adentramos entonces en la neología 
léxica, que incluye la neología formal, correspondiente a las formas nuevas, y en 
la neología semántica, aquella donde la unidad léxica adquiere un nuevo 
significado.  

Para referirse a los neologismos léxicos, Díaz Hormigo (2020) menciona que 
pueden presentarse con un significante nuevo o un significado y significante 
nuevo. Para examinar los neologismos formales, en específico, no podemos 
dejar de lado la categorización de Cabré (2006). Para estos neologismos, Cabré 
presenta una clasificación según sus mecanismos de formación, donde podemos 
encontrar neologismos de forma por sufijación, prefijación, interferencias entre 
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sufijación y prefijación, composición, composición culta, lexicalización, 
conversión sintáctica, sintagmación, siglación, acronimia, abreviación y variación 
(2006). Es importante mencionar que la autora presenta estos mecanismos de 
formación en base a lo observado en español en el contexto del proyecto 
Observatori de Neología (OBNEO) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona 
en el año 2004 y, por lo tanto, puede diferir de los mecanismos de formación de 
neologismos en otras lenguas pertinentes para esta investigación; sin embargo, 
se presenta esta categorización en búsqueda de esbozar una comprensión 
general del fenómeno de la neología formal y más adelante se explorarán los 
distintos mecanismos de formación de neologismos para las lenguas pertinentes 
para esta investigación.  

En cuanto a la neología semántica, Díaz Hormigo (2020) la define como “la 
expresión de un diferente contenido -significado, acepción o sentido- por parte de 
un significante o forma ya existente en la lengua” (p. 74) y menciona que existe 
un consenso general respecto de su definición, lo que ha llevado a que los 
autores muchas veces se salten explicaciones respecto de la neología semántica. 
Adicionalmente, al intentar clasificar estos neologismos, los investigadores se 
enfrentan a la dificultad de que los mecanismos de formación existentes para los 
neologismos semánticos no están claros, y las propuestas no coinciden entre sí 
(Díaz Hormigo, 2020)  

Según presenta Díaz Hormigo (2020), podemos reconocer de forma unánime el 
mecanismo de transferencia semántica (Dubois, 1973; Rey, 1976; Auger y 
Rousseau, 1977; Pottier Navarro, 1979, en Díaz Hormigo, 2020) y la metáfora 
(Dubois, 1973; Pottier Navarro, 1995; Guerrero, 1995, en Díaz Hormigo, 2020) 
como procedimientos exclusivos para la neología semántica. Otros autores 
proponen la sintagmación como mecanismo de formación -mecanismo también 
nombrado para la neología de forma- (Pottier Navarro, 1979; Guerrero, 1995, en 
Díaz Hormigo, 2020); sin embargo, varios autores defienden que es un 
mecanismo que corresponde exclusivamente a los neologismos semánticos 
(Auger y Rousseau, 1997; Cabré, 1993; Domènech, 2008, en Díaz Hormigo, 
2020). Ocurre algo similar con la conversión sintáctica o gramatical, la cual 
algunos autores defienden como mecanismo de la neología semántica (Pottier 
Navarro, 1979; Guerrero, 1995, en Díaz Hormigo, 2020) bajo otros nombres, y 
algunos autores indican que sólo corresponde a la neología de forma (Auger y 
Rousseau, 1977; Cabré, 2006; Domènech, 2008, en Díaz Hormigo, 2020).   

De forma adicional a estos mecanismos, la autora propone distintos recursos, 
mecanismos y procedimientos para la formación de neologismos semánticos de 
acuerdo con la tipología de significados de Coseriu (1973, en Díaz Hormigo, 
2020). Dentro de estos mecanismos podemos encontrar la transferencia 
semántica que implica que un significante adquiere un nuevo significado, 
acepción o sentido de naturaleza léxica, y se crean neologismos por metáfora, 
antonomasia, metonimia o sinécdoque, y elipsis proveniente de combinatoria 
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léxica (Díaz Hormigo, 2020); la conversión sintáctica o gramatical incluye 
neologismos creados a partir de cambio de categoría gramatical sin modificación 
formal y corresponde a un cambio de significado categorial. Incluye, también, la 
nominalización de adjetivos y lexicalización de una forma flexiva.  

Por último, la autora critica la inclusión de la sintagmación, que corresponde a la 
unión no gráfica de unidades léxicas que funcionan como palabras 
independientes en otros contextos, debido a que lo considera un mecanismo de 
la neología formal. 

En el contexto del Observatoire de Néologie du français de France, Sablayrolles, 
Humbley y Béciri (2004, Sánchez, 2009) proponen que los mecanismos de 
conversión y combinatoria sintáctico-léxica corresponden a una categoría de 
procedimientos sintáctico-semánticos; mientras que, en el cambio de sentido, 
encontramos la metáfora, la metonimia y otras figuras. 

Cabré (2006), por su parte, propone el cambio gramatical donde encontramos el 
cambio de categoría gramatical y el cambio de subcategorización, y la 
semantización, donde podemos encontrar la reducción, ampliación y el cambio 
de significado. 

Finalmente, para Sánchez (2009) la neología semántica también puede ser 
llamada neología trópica, debido a su relación con el tropo que la autora 
considera equivalente al término de neología semántica en sí, e incluye la 
metáfora, metonimia, sinécdoque y elipsis metonímica.  

 

2.2.1. Mecanismos de formación de neologismos del español 

 

Para el español Cabré (2006), presenta una tipología de neologismos donde 
podemos encontrar los siguientes mecanismos: 

⮚ Neologismos formales (F): incluye los neologismos por sufijación (FSUF), 
formados con la adición de un sufijo a un radical, como chavismo; por 
prefijación, con la adición de un prefijo a un radical, como superestrella; 
por prefijación o sufijación (FPRSU), en los casos en que no puede 
distinguirse el último mecanismo utilizado; por composición (FCOM), 
formados por dos radicales que pueden ser simples o complejos, como 
quitahambre; por composición culta (FCULT), formados por prefijación o 
sufijación culta, como biogenia y aerófago, prefijación culta y radical, como 
autoexigencia, o un radical y un sufijo culto como clasicómano; por 
lexicalización (FLEX), formados con la lexicalización de una forma flexiva 
como encuadernado; conversión sintáctica (FCONV), formado por un 
cambio de categoría gramatical sin cambiar la base, como neoliberal; 
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sintagmación (FSINT), formado a partir de una estructura sintáctica 
lexicalizada como violencia doméstica; siglación (FTSIG), formado por 
siglas; por acronimia (FTACR), formado por la mezcla de partes de 
palabras como turismática; y por abreviación (FTABR), como neocon de 
neoconservador. 

⮚ Neologismos sintácticos (SINT), donde se incluyen aquellos neologismos 
que se crean a partir del cambio de subcategoría gramatical. 

⮚ Neologismos semánticos (S), que pueden formarse a partir del cambio del 
significado de una base léxica o a partir de un nombre propio que pasa a 
ser un nombre común.  

⮚ Préstamos (M/AM). 

La autora hace hincapié en la importancia de categorías más amplias, debido a 
que esto permite llevar a cabo un trabajo de clasificación y análisis más claro y 
sistemático y, además, es fiel reflejo de la multidimensionalidad de los 
neologismos (Cabré, 2006).  

 

2.2.2. Mecanismos de formación de neologismos del francés 

 

Para el francés, Guilbert (1974, en Štroblová, 2015) propone categorizar los 
neologismos en neología por conversión, neología sociológica, préstamo; y en el 
cambio de semas correspondiente por sinécdoque, metáfora, comparación y 
metonimia. Para Sablayrolles (2000, en Štroblová, 2015), los neologismos 
pueden ser clasificados como morfosemánticos, donde encontramos 
construcción, afijación (prefijación, sufijación, derivación inversa, parasintética), 
composición (composición, sinapsia, acrónimos), imitación y deformación 
(onomatopeya, fausse coupe, juego gráfico, paronimia), sintáctico-semántico, 
morfológicos y pragmáticos. 

Lemaire y Van Campenhoundt (2008), por su parte, presentan también los 
mecanismos de derivación por sufijo, composición culta híbrida del griego/latín + 
francés o inversión, acrónimo, derivación parasintética, composición 
sustantivo+sustantivo, composición culta, derivación por prefijo y siglación. 

Tras una revisión profunda de las distintas propuestas de clasificación de 
neologismos, Štroblová (2015) se detiene en cada uno y explica cada mecanismo 
de la siguiente forma:  

⮚ Neologismos por afijación: En este procedimiento se encuentran los 
neologismos formados por derivación, especialmente prefijación y 
sufijación. Adicionalmente encontramos derivados de un paradigma como 
es el caso de vapoter – vapoteur – vapotage; derivados por analogía, que 
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son comúnmente rechazados por consideradas autoridades dentro de la 
comunidad lingüística, como es el caso de bravitude; palabras creada en 
base a un nombre propio, como sarkozyste; modificación ligera al final de 
la palabra como auteure; derivación inversa, mecanismo por el que se 
forma una palabra a partir de la eliminación de un sufijo como caster, que 
proviene de casting; y derivación parasintética, donde se agrega un prefijo 
y un sufijo a un radical, como es el caso de antisarkozysme. 

⮚ Neologismos por composición: Dentro de este mecanismo, la autora 
incluye los compuestos regulares, creados a partir de la combinación de 
lexías independientes, como autoroute; composición yuxtapuesta, en la 
que ambas lexías corresponden al mismo nivel, como es el caso de bling-
bling; compuesto relacional, donde una lexía es subordinada como 
tabaculteur; compuesto elíptico, cuyo sentido no puede deducirse al 
observar los elementos, como es el caso de vectorologie de l’écriture; 
compuesto culto, compuesto francés formado con elementos del griego o 
del latín, como agriculture; compuesto por partícula, sinapsia o sintema, 
formado a partir de lexías independientes que se unen con una 
preposición, como machine à coudre; compuesto híbrido, formado por dos 
elementos de lenguas distintas; sintagma en vías de fijación, descrito 
como un grupo percibido como una unidad nueva como la nouvelle vague; 
composición nativa, sintemas creados con palabras francesas que no se 
confunden con los sintagmas, como plaider-coupable; acrónimos, formado 
por la reducción de varias palabras en una sola palabra, como es el caso 
arketing formada por art y marketing; composición culta en la que al menos 
un elemento proviene del vocabulario latín o griego y se añade para 
cambiar una base dominante en la unidad como autoentrepeneur.  
 

⮚ Neologismos semánticos: Para estos neologismos, la autora propone la 
metáfora y la metonimia; sin embargo, hace mención también a la 
ampliación y la reducción.  
 

⮚ Neologismos sintácticos: Para estos neologismos, la autora menciona la 
conversión, el cambio de clase, la modificación de rasgos inherentes, la 
derivación impropia, entre otros. 
 

⮚ Préstamos 
 

⮚ Abreviación de palabras: La autora menciona el truncamiento, a través del 
que se reducen sílabas de sustantivos largos, como auto para automobile; 
argot, mecanismo por el que se acortan palabras sin tomar en cuenta su 
longitud, ni la estructura de la palabra compuesta. Encontramos, también, 
neologismos por apócope, como bac para baccalauréat, aféresis, como 
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cipale para garde municipale y apócope y aféresis, como margis para 
maréchal des logis; y siglas.  
 

2.2.3.  Mecanismos de formación de neologismos en inglés 

 

En inglés, los mecanismos de formación de neologismos son variados. De 
acuerdo con Behera y Mishra (2013), podemos separar los neologismos entre 
neologismos léxicos y palabras ya existentes con significados nuevos, es 
decir, neologismos semánticos. Examinaremos, en primer lugar, su propuesta 
general de mecanismos de formación de neologismos: 

⮚ Composición: Los autores separan la composición en tres aspectos: el 
aspecto estructural, semántico y teórico. Al referirse al aspecto estructural, 
presentan neologismos formados a partir de dos lexías combinadas sin 
elementos que las vinculen, como es el caso de tallboy, o con elementos 
que las vinculen como una vocal o consonante, como es el caso de 
spokesman. Mencionan, además, compuestos sintácticos que combinan 
distintos tipos de palabra según su rol gramatical y aparecen como una 
frase, como good-for-nothing. Según el aspecto semántico, presentan 
compuestos que son comprensibles a partir de sus formantes, como 
classroom; compuestos en los que uno o dos componentes cambiaron su 
significado, como en football; y compuestos cuyos significados se 
perdieron complemente como ladybird. Finalmente, de acuerdo con el 
aspecto teórico, se separa este mecanismo de las combinaciones de 
palabras. 

⮚ Acortamiento: Se refiere en específico al mecanismo por el cual se omite 
la última parte de una palabra sin cambiar su significado. Puede 
observarse que se omitan otras partes de la palabra. Un ejemplo es fridge 
de refrigerator. 

⮚ Recorte: Refiere a neologismos donde se acorta o se reduce la palabra sin 
que cambie su significado, como es el caso de phone de telephone. Los 
autores distinguen entre recorte posterior, recorte anterior, recorte medio 
y recorte complejo, según dónde se reduzca la palabra. 

⮚ Combinación: Corresponde al proceso en el que dos o más palabras se 
combinan para crear una nueva con los significados de ambos 
combinados, como biopic de biographical picture. 

⮚ Afijación: Refiere a neologismos formados a partir de la adición de uno o 
más afijos a una base léxica, que pueden ser prefijos o sufijos. 

⮚ Derivación inversa: Corresponde al proceso a través del cual se elimina 
un afijo de su base para crear una palabra nueva, por lo tanto, es lo 
opuesto a afijación, como es el caso de babysit de babysitter. 
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⮚ Conversión: Se trata del proceso a través del cual una palabra cambia de 
categoría gramatical sin cambiar ninguno de sus rasgos morfológicos, 
ortográficos o fonéticos, como es el caso de e-mail que pasó de ser 
sustantivo a ser verbo. La conversión puede ser verbal (sustantivo a 
verbo), nominal (verbo a sustantivo) o de otros tipos (adjetivo a verbo, 
preposición a sustantivo). 

⮚ Préstamos: Corresponde a palabras de otros idiomas que se integran a la 
lengua, como pizza. 

⮚ Calco: Refiere a unidades que fueron traducidas palabra por palabra. 

⮚ Reduplicación: Se trata del procedimiento a través del cual se crean 
nuevas palabras duplicando la raíz de la palabra, como bye-bye. Puede 
ocurrir sin cambios fonéticos o con cambios de vocal o consonante de la 
raíz, lo que corresponde a reduplicación gradual.  

A continuación, se presentan otras propuestas de Behera y Mishra (2013) 
para la formación de neologismos formales:  

⮚ Por acuñación: Se incluyen creaciones formales completamente nuevas, 
como Kleenex. 

⮚ Por derivación: Se incluyen neologismos formados a partir de modelos 
activos de formación de palabras y composición sobre palabras ya 
existentes.  

⮚ Por abreviación: Se incluyen neologismos creados a partir de formas 
acortadas, como ocurre con I.Q. 

⮚ Por truncamiento: Neologismos formados por abreviación de una palabra 
que incluye sólo la primera parte de la palabra. 

⮚ Por iniciales: Neologismos formados por iniciales de palabras, usualmente 
confundidos con abreviaciones. Este es el caso de CIA. 

⮚ Por retroacrónimo: Corresponden a frases construidas para que calcen en 
un acrónimo ya existente.  

⮚ Por eponimia: Se incluyen neologismos que, tomando la misma forma de 
un nombre propio, refieren a un lugar, era u objeto.  

⮚ Transferencias: Corresponde a neologismos de origen extranjero que 
conservan un sentido de su característica extranjera, como productos 
alimentarios y marcas.  

⮚ Colocaciones académicas. 

⮚ Pseudoneologismos: Se incluyen abreviaciones. 

⮚ Internacionalismos: Corresponden a préstamos que ocurren en varias 
lenguas con el mismo significado y etimología, como es el caso de 
computer. 
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Los autores mencionan, también, la adición de un significado nuevo a palabras 
ya existentes y las colocaciones como mecanismos de formación de neologismos 
semánticos (Behera y Mishra, 2013). 

De acuerdo con Ortiz (2021), por su parte, podemos separar los neologismos 
formales, que pueden ser formados por acortamiento de palabras, donde incluye 
neologismos por acuñación; neologismos formados por acortamiento de palabras, 
donde incluye el acortamiento, combinación, derivación inversa, acronimia y 
abreviación; neologismos formados por composición; por afijación o derivación; 
y por reduplicación. Para los neologismos semánticos propone significado nuevo; 
epónimos; conversión; colocaciones; influencia externa, entre los que propone 
préstamos, transferencias, internacionalismos y calcos. Observamos que los 
tipos de neologismos mencionados por la autora coinciden, en su mayoría, con 
los propuestos por Behera y Mishra (2013). 

 

2.2.4. Mecanismos de formación de neologismos en chino mandarín 

 

En el caso del chino mandarín, Lin (2013) indica que los neologismos son un 
símbolo reformativo de la cultura china moderna y, específicamente aquellos que 
aparecieron en los últimos años de la dinastía Qing (alrededor de los años 1900) 
y los primeros años de la República. Vemos distintos tipos de clasificación de 
neologismos chinos de acuerdo con distintos autores, como exploraremos a 
continuación: 

Inicialmente, respecto de su tipología, Gao y Liu (1958, en Jing-Schmidt y Hsieh, 

2019) proponen tres clasificaciones de neologismos, correspondientes a 音译词 

(yīnyìcí), o préstamos fonéticos; 意译词 (yìyìcí), o préstamos semánticos; y 翻译

词  (fānyìcí), préstamos de traducción o calcos. Zheng (2015) hace una 

clasificación similar, separando los neologismos entre unidades léxicas nuevas 
para referirse a cosas y conceptos nuevos, y unidades léxicas ya existentes para 
referirse a nuevos conceptos y préstamos. 

Jing-Schmidt y Hsieh (2019), por su parte, separan los neologismos de acuerdo 
con su época de aparición, debido a la importancia cultural del origen de 
neologismos. Entre estos, podemos encontrar neologismos originados en la 
China pre-moderna, específicamente a partir del ingreso del budismo a China, 

que corresponden a conceptos del budismo (阿彌陀佛 āmítuófó ‘Amitābha’) o 

palabras de chino vernacular encontradas en manuscritos en Dunhang 
(zhèngzhòng solemne). Mencionan, además, neologismos originados en los 
albores de la edad moderna y en la edad moderna, donde se observa la influencia 
del mundo occidental en gran escala en las innovaciones léxicas del chino y en 

préstamos de conceptos occidentales (化學  huàxué, química) o conceptos 
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traducidos en el japonés que, luego, fueron adoptados en el chino debido al uso 

de los caracteres en la escritura del japonés (社會 shèhuì sociedad). Señalan, 

también, el período de la china socialista que dio origen a neologismos políticos 

(走资派 zŏuzīpài, seguidor de la ruta capitalista) y neologismos de internet en la 

época contemporánea que observaremos más adelante. 

Zheng (2015) propone, además, una clasificación a partir del contenido de los 
neologismos, de cierta forma similar a la propuesta de clasificación de Jing-
Schmidt y Hsieh (2019): política y economía, ciencia y tecnología y vida social. 
Existen otras categorías en los que pueden ser clasificados; sin embargo, sólo 
se reconocen estas tres como categorías que sobresalen. 

Los mismos autores ofrecen también una clasificación de acuerdo con los 
mecanismos de formación específicos a neologismos encontrados en internet 
(Jing-Schmidt y Hsieh, 2019), que podemos ver a continuación: 

⮚ Composición: Neologismos formados a partir de compuestos disilábicos a 
los que se les agrega un sufijoide, pero también se observan algunos 
formados por cuatro sílabas, similares a las formas de dichos. Se 
considera un mecanismo bastante similar a la derivación. Este es el caso 

de -奴 -nú, esclavo, en 卡奴 kănú en esclavo de tarjeta de crédito como 

composición disilábica. Para composición cuatrisilábica observamos 不明

觉厉 bùmíngjuélì, impresionado sin entender. 

⮚ Homofonía: Dada la similitud fonética entre unidades léxicas, se crean 
ítems homofónicos como expresiones irónicas o negativas, juegos de 

palabras o bromas. Podemos mencionar 美眉 mĕiméi ‘lindas cejas> ‘chica’ 

(cuya realización fonética corresponde a mèimei). 

⮚ Préstamo: Encontramos entre estos neologismos préstamos 

homográficos del japonés, como 宅男 zháinán, chico otaku, préstamos 

fonéticos del inglés como 拉铁 lātiĕ ‘latte’ o frases como 图样图森破 

túyàngtúsēnpò, too young too simple del inglés, además de préstamos 

fonéticos del coreano, como 欧巴 ōubā, oppa. 

Zheng (2015) propone una segunda tipología, basándose en Ullmann (1962), 
de acuerdo con la que los neologismos pueden clasificarse por motivación 
fonética, como es el caso de los neologismos por homofonía; por motivación 
morfológica, como vemos en neologismos formados por derivación o 
composición; y, finalmente, motivación semántica.  

Finalmente, la autora expone una tipología de acuerdo con los patrones de 
formación de acuerdo con Xu (2008, en Zheng, 2015), según la que existen 
neologismos formados por afijación, composición, conversión, abreviación y 
superposiciones entre mecanismos. 
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La autora se adentra también en interpretaciones metafóricas de neologismos 
chinos, donde examina neologismos según su estructura (Zheng, 2015). De 
acuerdo con lo observado, menciona los neologismos formados con la 

estructura sustantivo + sustantivo como “橡皮人” (xiàngpírén, plasticine man), 

neologismos formados con cuasiafijos, donde incluye el caso de ‘-奴’ (nú, 

esclavo, como se observó en lo presentado por Jing-Schmidt y Hsieh (2019)), 
y neologismos por homofonía, como también presentó en su tipología por 
motivación. 

A continuación, Wang (2020) se adentra en los neologismos utilizados en 
fandoms, espacios de fans en internet. Menciona los neologismos por 
metáfora y los clasifica de la siguiente forma: 

⮚ Playful metaphors que distingue entre juego de metáforas o metáforas, 
correspondientes a metáforas a partir de proximidad fonética, juegos con 
la forma o el contenido semántico, y creación de metáforas que producen 
ironía. La autora ejemplifica con metáforas de guerras en espacios de 

internet de fans, donde encontramos, por ejemplo, 战斗粉 zhàndòu fĕn, 

‘fan de batallas, compuesta por 战斗 (zhàndòu), pelear, y 粉 (fĕn), fan.  

⮚ Metáforas visuales, correspondiente a dichos con imágenes y metáforas, 
es decir, expresiones que gatillan imágenes mentales comunes asociadas 

al conocimiento general. La autora ejemplifica con 按头 àntou (按, àn, 

presionar y 头 tou, cabeza), utilizado para formar 按头安利 àntou ānlì, 

forzar a otros a aceptar/que les guste. 

⮚ Metonimia conceptual, que puede ocurrir por nominalización o 
verbificación, como la parte por el todo o la cualidad por la persona. Esto 

ocurre con小透明xiăo tòumíng ‘pequeño transparente’, expresión utilizada 

para referirse a fans que no participan en discusiones en internet y 
mantienen un bajo perfil en espacios de internet. En este caso, un adjetivo 
funciona como sustantivo.  

⮚ Transparencia u opacidad semánticas, un rasgo característico en la 
formación de palabras del chino mandarín, donde las palabras 
compuestas por dos caracteres se consideran transparentes cuando el 
significado puede comprenderse a partir de los caracteres que la 
constituyen y opacas cuando no se logra comprender. Un ejemplo de 

neologismos opacos es el uso de 流量 liúliàng, comúnmente utilizado 

como índice de flujo, sin embargo, en un espacio de fans en internet, se 
entiende como la popularidad de una persona famosa. 

Finalmente, Tao (2017) profundiza en los neologismos observados en internet y 
los clasifica bajo la siguiente tipología: 

Abreviaturas: 
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⮚ Abreviación de pinyin, donde encontramos neologismos formados a partir 
de las iniciales de la transcripción fonética de componentes de una unidad, 

como es el caso de MM para meimei (妹妹 o 美眉, como se mencionó 

anteriormente, según el sentido que se busque). 

⮚ Abreviatura de palabras en inglés, donde encontramos, por ejemplo, el uso 

de GF, como abreviatura de girlfriend, alternativa para 女 朋 友 

(nǚpéngyou). 

⮚ Abreviatura de oraciones en chino, como en la oración ‘累觉不爱: 很累, 感

觉自己不会再爱了’ (hĕn lĕi, găn jué, zìjĭ bù huì zài aì le), utilizada como 累

觉不爱, lĕi jué bù aì.  

⮚ Contracciones de chino estándar, como observamos en 不造，bùzào, 

como contracción para 不知道, bù zhīdào.  

Homofónos: 

⮚ Caracteres homófonos, donde se reemplazan caracteres que adquieren 
un nuevo sentido. 

⮚ Números homofónicos, donde se utilizan números con realizaciones 
fonéticas similares, formando expresiones o juegos de palabras. 

⮚ Compuestos por homofonía. 

 

Préstamos y dialectos: 

⮚ Préstamos del japonés, coreano e inglés. 

⮚ Neologismos de dialectos. 

 

Neologismos derivativos:  

⮚ Por prefijo. 

⮚ Por sufijo. 

Observamos que hay bastantes formas de clasificar los neologismos chinos 
según el punto de vista utilizado por el investigador; sin embargo, podemos notar 
que las propuestas de los distintos autores y autoras son bastante similares. 

 

2.3. Neopronombres 

 

Observamos, entonces, cómo se manifiestan los neologismos en las distintas 
lenguas y las tipologías generales y específicas propuestas para un análisis. A 
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continuación, observaremos en específico los neopronombres, pronombres 
creados, en este contexto, para referirse a personas no binarias, evitando la 
determinación de un género femenino o masculino en su realización. Estas 
unidades se encuentran, de esta forma, en la intersección entre el lenguaje, el 
género y la neología.  

Con el objetivo de poder expresar su identidad a través del lenguaje, hablantes 
no binaries de las distintas lenguas presentadas en este trabajo han creado 
diferentes propuestas de pronombres nuevos, a los que llamaremos 
neopronombres. Estas propuestas en las mayorías de los casos han sido 
criticadas por los hablantes y podemos conjeturar que esto se debe a la diferencia 
de categorías a las que pertenecen las unidades léxicas explicadas 
anteriormente, a diferencia de los pronombres. Rey (2005) explica que los 
pronombres pertenecen a palabras gramaticales que se excluyen del léxico y 
forman parte de paradigmas limitados y estables debido a su relación con las 
funciones sintácticas y la estructura del sistema de una lengua determinada, 
mientras que las palabras ‘léxicas’ corresponden a grupos abiertos. Para 
Hinojosa et al. (2001), las categorías de sustantivo, verbo y adjetivo, por ejemplo, 
se consideran categorías abiertas, debido a que se van añadiendo palabras 
nuevas al inventario ya existente, mientras que cuando hablamos de 
preposiciones, conjunciones, pronombres y determinantes, entre otros, hablamos 
de categorías cerradas, que cumplen con funciones estructurales y entregan 
información sobre las relaciones sintácticas entre las palabras de categoría 
abierta. Así, la categoría de pronombres se toma como una categoría que no 
puede ser modificada, un paradigma que no puede aceptar formas nuevas; sin 
embargo, como se revisará a continuación, la categoría ha resultado modificada 
y abierta a cambios no sólo a nivel del paradigma pronominal existente en las 
lenguas, sino que también a cambios sistemáticos de la lengua (como las 
propuestas de lenguaje neutro en el francés y en el español). Adicionalmente, 
Bernal, Freixa y Tornel (2020) indican que la cualidad de transgresión de un 
neologismo lo hace más inestable y dificulta sus posibilidades de ser aceptado 
en diccionarios y puede incluso llevar a su exclusión debido a la transgresión de 
una regla con resultados agramaticales. 

Los neopronombres no resultan solamente una parte interesante del lenguaje 
que podemos estudiar, sino que también es una herramienta clave para 
comprender la relación de las personas no binarias con el sistema de la lengua. 
Esto, debido a que, si bien algunos autores mencionados en el apartado 1.3.1 
mencionan que el género gramatical no se condice completamente con el género 
del referente, sí existe una relación importante entre los pronombres y la identidad, 
especialmente en relación con el sentimiento de validación y reconocimiento en 
el uso correcto de pronombres para referirse a elles (Hekanaho, 2020). Es 
importante, entonces, poner atención a la forma en que las personas no binarias 
resisten a través de su uso del lenguaje, debido a que deben vivir en un sistema 



 

   
 

59 
 

binario impuesto no viviendo su identidad, sino que aproximándola con los 
recursos lingüísticos binarios que tienen a su alcance (Shearer, 2019) o creando 
alternativas no reconocidas gramaticalmente en la lengua (Hord, 2016). 
Adicionalmente, Miltersen (2016) menciona que los pronombres no sólo reflejan 
parte de las identidades del referente, sino que también son una vía para el 
descubrimiento y la performance de la identidad, mientras que los paradigmas 
pronominales existentes pueden resultar restrictivos.   

Para Stryker (2008), historiadora trans, los pronombres refieren de igual forma a 
identidad de género y género social. Por lo tanto, los considera como elementos 
lingüísticos resistentes al cambio y que, si bien se encuentran en un proceso de 
evolución, este debe ser lento para que no sea forzado. Finalmente, es 
importante reconocer que los pronombres se consideran “semantically poor” 
(Bhat, 2004, en Miltersen, 2016, p. 39) y pueden tener contenido semántico y 
semántico-sintáctico relacionado con referencia de género, referencia de cambio, 
expresión de cortesía, entre otros (Saxena, 2006, en Miltersen, 2016).  

 

2.3.1. Neopronombres del inglés 

 

En el caso del inglés, como se mencionó anteriormente, se incluyen dos 
pronombres de tercera persona singular en el paradigma pronominal que tienen 
marca de género: ‘he’ para referentes masculinos y ‘she’ para referentes 
femeninos.  

Teglová (2012) señala que la primera propuesta para pronombre neutro singular 
puede ser atribuida a 1884 y, desde entonces, se han propuesto los pronombres 
‘hiser’, ‘en’, ‘thon’, ‘hi’ y otros; sin embargo, estos neopronombres no fueron 
popularizados y hoy no se encuentran en uso. Adicionalmente, se propone el 
pronombre singular neutro ‘they’ cuando se desconoce el género del referente 
que, de forma histórica ha adoptado ese uso en el habla informal. Jochnowitz 
(1982, en Teglová 2012) registra el primer uso del pronombre singular neutro 
‘they’ en 1530, funcionando en su forma posesiva como el posesivo para el 
pronombre indefinido ‘everye bodye’ bajo la forma ‘theyr’. Más tarde, el 
pronombre ‘they’ adquiere una carga de género neutra debido a su uso para 
referirse a personas no binarias (Hord, 2016).  Hoy, esta acepción del pronombre 
se incluye en el diccionario (Merriam Webster, s/a). 

Se ha registrado también el uso de los neopronombres ‘zie’, ‘ze’ y ‘xe’ como 
pronombre de tercera persona singular para referirse a personas no binarias, 
formas neológicas pronominales distintivas dentro de la comunidad LGBT+ y que, 
además, comparten realización fonética, por lo que pueden tomarse como 
variantes ortográficas de un mismo neopronombre (Hakanen, 2021). ‘Ze’, en 
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particular, se considera un derivado de las formas antiguas del inglés ‘sie’ y ‘hir’ 
y se declina de la misma forma que ‘she’, por lo tanto, algunos hablantes pueden 
evitarlo por una supuesta carga semántica femenina asociada a su uso (Darr y 
Kibey, 2016). Estos pronombres; sin embargo, no son utilizados o conocidos 
fuera de espacios LGBT+ (Wayne, 2005). 

Xe Xir Xem 

xe  Xyr Xem 

Ze Zir Zir 

Ze Hir Hir 

Ze Zes Zem 

Tabla 1. Paradigma pronominal de los neopronombre ‘xe’ y ‘ze’ (Hakanen, 2021). 

Hemos podido observar también el uso del neopronombre ‘ey’, conocido, en 
conjunto con su paradigma, como pronombres Spivak (Darr y Kibey, 2016) e 
introducidos por el matemático Michael Spivak. Adicionalmente, el mismo autor 
propone el pronombre ‘E’ (Hakanen, 2021). Estos neopronombres parecen ser 
utilizados de forma más constante que los paradigmas visitados en la tabla 
anterior, debido a su similitud con ‘they’ o la facilidad para recordarlos y su 
funcionamiento (McConnell-Ginet, 2014). Miltersen (2016) menciona también el 
pronombre ‘tem’ que sigue una estructura similar. 

Ey Em Eirs 

E Em Eir 

Tem Tem Tems 

Tabla 2. Paradigma de los neopronombres ‘ey’, ‘e’ y ‘tem’ (McConnell-Guinet, 
2014; Miltersen, 2016) 

Más tarde, encontramos los pronombres ‘ne’ y ‘ve’ (McConnell-Ginet, 2014; 
Hakanen, 2021). Miltersen (2016) analiza, además, los nounself pronouns, 
pronombres de tercera persona singular derivados de sustantivos y otros 
elementos del habla. A diferencia de los otros neopronombres examinados, estos 
pronombres tienen descripciones semánticas del referente mucho más explícitas 
a través del uso del sustantivo para su formación, debido a que pueden describir 
parte de la identidad de género del referente a través de este; sin embargo, 
también se ha registrado el uso de los nounself pronouns como una decisión 
estética. El primer uso registrado de un nounself pronoun es en el 2013, y fueron 
creados como alternativa a los neopronombres ya existentes. A nivel estructural, 
su base léxica puede ser un sustantivo o una onomatopeya, además de nombres 
propios; sin embargo, puede ocurrir también que se tome parte de una base y 
esta sea irreconocible a simple vista, o que sufra modificaciones, sobre todo en 
el caso nominativo (Miltersen, 2016). Sin embargo, para el posesivo, es común 
añadir ‘-r’ o ‘-s’ siguiendo el funcionamiento del paradigma pronominal 
considerado gramatical en el inglés, lo mismo ocurre con las formas oblicuas, 
para las que se añade ‘-r’ o ‘-m’ (Miltersen, 2016). 
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Fae Faer Faer Faers Faerself 

Bi Bir Bir Birs Birself 

Bun Bun Bun Buns Bunself 

Spri Sprout Sprout Sprouts sproutself 

Tabla 3. Paradigma de algunos neopronombres pertenecientes a la subcategoría 
nounself pronouns (Miltersen, 2016). 

En la tabla 3 podemos observar que ‘fae’ corresponde a un sustantivo completo, 
la forma antigua de fairy, mientras que ‘bun’ toma parte del sustantivo. Para el 
caso de ‘bi’, el sustantivo base sufre una modificación que lo hace irreconocible, 
mientras que en el caso de ‘spri’, podemos ver que la modificación ocurre sólo 
en el pronombre personal. 

Finalmente se ha observado el uso del pronombre ‘he’ para referentes no 
masculinos, específicamente en el caso de lesbianas (Esipova, 2021). Esto, 
debido a que se considera que el género de lesbianas interactúa con su 
sexualidad a través de las dinámicas de la comunidad de lesbianas y, por tanto, 
no siempre corresponde a la concepción de mujer cisgénero que se tiene sobre 
el lesbianismo (Levitt y Hiestand, 2005). Beardsley (2021) agrega al respecto que 
lesbianas que utilizan el pronombre ‘he’ rechazan roles femeninos, pero no se 
identifican como hombres. 

Algo similar ocurre con hombres gays y, en particular, con drag queens que se 
identifican como hombres cisgénero; sin embargo, utilizan el pronombre she para 
referirse a sí mismes (Taylor, Rupp, 2006). Esto se condice con Legman (1941, 
en Kulick, 2000) quien señala una tendencia en hombres gays en el uso del 
pronombre femenino ‘she’. 

  

2.3.2.  Neopronombres del español 

 

Para el español se ha observado el uso del pronombre ‘elle’ con bases en la 
propuesta de Meseguer (1976) sobre el uso de la ‘e’ neutra y sistematizado en la 
propuesta de Gubb (2018) y la propuesta de Sarmiento (2015) para la enseñanza 
de español como lengua extranjera. Finalmente, se han observado las formas 
‘ellu’, ‘elli’, ‘ól’, ‘xelle’, basado en el neopronombre del inglés ‘xe’ (Miętkiewicz, 
2021), ‘ellx’ (López, 2020) y otras variantes ortográficas como ‘ell@’ y ‘ellæ’ 
(Acosta, 2016). 
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2.3.3. Neopronombres del francés 

 

Para el francés, existen numerosas propuestas entre las que podemos encontrar 
el uso de ‘ille’, ‘iel’, ‘yel’, ‘ielle’, ‘ael’, ‘æl’, ‘aël’, ‘ol’, ‘olle’, ‘ille’, ‘ul’, ‘ulle’, ‘al’, ‘i’, ‘im’ 
(Ashley, 2018; Alpheratz, 2018; Bolter, 2019; Greco, 2019), ‘il’ como pronombre 
neutro, ‘al’, (Alpheratz, 2018; Bolter, 2019), ‘el’ y ‘yol’ (Greco, 2019). 

 

2.3.4. Neopronombres del chino mandarín 

 
Finalmente, en el caso del chino mandarín, al ser una lengua cuyos pronombres 

de tercera persona singular 她 o 他 sólo tienen diferencias en escritura (el uso del 

radical de mujer 女 o de persona 人 correspondientemente), las diferencias se 

expresan también en las formas escritas debido a que la pronunciación 

corresponde a tā en todos los casos. Se ha observado ‘它’, un pronombre de 

tercera persona singular ya existente en el paradigma pronominal para referirse 
a animales o cosas, pero que suele no ser muy utilizado en el chino mandarín; 
‘TA’, utilizando una transcripción de la pronunciación del pronombre de tercera 

persona singular en el chino hablado con el alfabeto romano (Mair, 2013); ‘无也’ 

y ‘X 也’, reemplazando en ambos casos el radical con carga de género femenina 

o masculina, en primer lugar, con el radical ‘无’(wù) de ausencia y, en el segundo 

caso, con una X (Gender in language, 2021). Todos los neopronombres 
presentados comparten la misma transcripción en pinyin y, por tanto, la misma 
pronunciación: tā. 
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3. Discurso 

 
Podemos describir el discurso en función de la definición de Charaudeau y 
Maingueneau (2002) que lo caracterizan como una serie de oposiciones. Esto 
nos enfrenta con la realidad de que el discurso es complejo. En primer lugar, en 
cuanto a una unidad, el discurso se enfrenta a la oración en la medida en que es 
“una sucesión de oraciones” (p. 179). En segundo lugar, podemos enfrentar el 
discurso con la lengua y establecer una diferencia en base a que el discurso 
corresponde al uso contextualizado de la lengua (Charaudeau y Maingueneau, 
2002). En tercer lugar, el discurso se opone al texto debido a que incluye también 
sus condiciones de producción y de recepción. Finalmente, el discurso se opone 
al enunciado debido a que se establece como “huella de un acto de comunicación 
socio-históricamente determinado” (Charaudeau y Maingueneau, 2002, p. 180). 
Así, partiendo desde la diferenciación del discurso con otros elementos que 
pueden ser similares a simple vista, es importante también mencionar que el 
discurso se entiende como una práctica social, que es, a la vez, parte e 
instrumento de la vida social (Calsamiglia y Tusón, 1999). Sobre esta base, las 
autoras defienden que el discurso es complejo debido a sus niveles de 
construcción y sus modalidades (Calsamiglia y Tusón, 1999). 
 
López (2014), menciona, además, que el discurso “es un producto de interacción 
social, es una unidad de comunicación mediatizada por sus dimensiones social, 
lingüística, histórica, psicológica e ideológica” (p. 16), por lo que el discurso 
funciona como una manera de interpretar el mundo y permite ver las “creencias, 
tensiones y enfrentamientos sociales” (p. 16) en la sociedad a través de la lengua.   
 
De esta forma, al estudiar el discurso, es imperativo adentrarse de cierta forma 
en las relaciones sociales, identidades y conflictos y cómo se expresan las 
personas respecto de algo (Calsamiglia y Tusón, 1999). Esto debido a que son 
las personas, que tienen una ideología y objetivos específicos, que forman parte 
de grupos socioculturales, son partícipes de relaciones de poder y dominación 
que “configuran las estructuras sociales, siempre en tensión entre la igualdad y 
la desigualdad, la identidad y la diferencia” (p. 16, Calsamiglia y Tusón, 1999), 
quienes ponen en funcionamiento el discurso.  Por lo tanto, estudiar el discurso 
permite comprender las prácticas discursivas y, de esta forma, podemos 
comprender el análisis del discurso también como un instrumento de acción 
social (Calsamiglia y Tusón, 1999).  
 
A partir del concepto del discurso, podemos afirmar que ocurre un giro en la forma 
en que se comprende el lenguaje. De esta forma, se establecen ideas básicas en 
torno al discurso que permiten modificar la lingüística incluyendo este concepto 
(Charaudeau y Maingueneau, 2002). Así, se entiende en una descripción del 
discurso que este funciona en distintas unidades que la oración, unidades que 



 

   
 

64 
 

pueden ser menores o mayores; el discurso está orientado, debido a que tiene 
un fin; el discurso es una forma de acción, entendiendo que “toda enunciación 
constituye un acto” (Charaudeau y Maingueneau, 2002, p. 182); el discurso es 
interactivo, debido a que se asume un destinatario; el discurso es contextualizado; 
el discurso es tomado a cargo, porque el locutor puede asumirlo o no; el discurso 
está regido por normas, en este caso, normas sociales; el discurso está captado 
en un interdiscurso (Charadeau y Maingueneau, 2002).  
 
Es esencial en la definición de discurso, entonces, una comprensión del contexto. 
Así, el concepto de contexto se ha visto analizado desde distintos puntos de vista; 
sin embargo, es un concepto fundamental para el análisis del discurso, ya que es 
su inclusión lo que separa esta línea de estudios de otras ramas de estudios de 
la lengua. Por lo tanto, existe una mirada especial desde esta área sobre la 
definición y delimitación del concepto. De acuerdo con Calsamiglia y Tusón 
(2002), diversos autores presentan niveles del contexto (una aproximación inicial 
presenta el contexto espaciotemporal, situacional, sociocultural y cognitivo); sin 
embargo, es importante establecer que los posibles componentes del contexto 
pueden formarse en conjunto o estar integrados en un mismo proceso cognitivo.  
 
Para esclarecer el concepto, Charaudeau y Maingueneau (2002) lo presentan 
como lo que rodea a un elemento. En este caso puntual, corresponde al entorno 
verbal y el contexto situacional, social y cultural. Los autores mencionan también 
que distintos autores (Auer y Diluzio, 1992; Duranti y Goodwin, 1992; Scholl, 1996 
en Charaudeau y Maingueneau, 2002) se han también adentrado en el concepto 
para establecer que el contexto se ve formado por las representaciones de los 
hablantes de este que pueden ser idénticas o no. El discurso como acción se ve 
condicionado por el contexto, pero también transforma el contexto en el que se 
da; y, finalmente, el contexto tiene un rol fundamental en cómo funcionan los 
enunciados.  
 
El contexto implica, además, que no es importante examinar sólo el qué se dice, 
sino que además donde se crea y aparece el discurso (Calsamiglia y Tusón, 
1999). Adicionalmente, las nociones de contexto y situación incluyen al sujeto, 
debido a que es participante de la forma en que se construye el enunciado dirigido 
a un coenunciador en un contexto dado, con una intención específica. Tener esto 
en cuenta es importante debido a que, hasta entonces, se concebía el contexto 
como algo externo al texto (López, 2014) 
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3.1. Discurso escrito 

 
Es pertinente a esta investigación describir el discurso escrito y se debe aclarar 
que el discurso escrito no es accesible a todos los hablantes y tiene 
manifestaciones diferentes en sociedades con sistemas de escritura diversos. A 
través de la escritura se ha buscado la conservación, oficialidad, difusión política 
y expresión de ciencia y cultura, lo que se ha traducido en un prestigio social 
otorgado a la escritura. Así, la escritura tiene un rol fundamental en la política, 
ley, administración, cultura y periodismo. Es importante destacar que el discurso 
escrito tiene un profundo impacto en las prácticas culturales de las sociedades y, 
por supuesto, un impacto sobre las funciones cognitivas que, de acuerdo con 
Goody (1977, en Calsamiglia y Tusón 1999), puede cambiar el estilo cognitivo y 
los modelos de organización social. Podemos señalar, además, que el discurso 
escrito tiene funciones cognitivas que, de acuerdo con las autoras, se han 
traducido en el potenciamiento del “desarrollo intelectual, la reflexión y la 
elaboración mental, desarrollando las funciones metalingüística, referencial y 
poética del lenguaje” (Jakobson, 1960, en p. 74, Calsamiglia y Tusón, 1999). 
 
Debido a que la dinámica del discurso escrito difiere del prototipo de discurso oral, 
tiene sus propias características. En este caso, la situación de enunciación es 
distinta, debido a que hablamos de escritores y lectores; la comunicación ocurre 
sin compartir tiempo y espacio, y consiste en una interacción diferida (Calsamiglia 
y Tusón, 1999). A diferencia del discurso oral, el discurso escrito suele ser más 
estructurado y, dada la variedad de posibilidades y necesidades, existen variados 
géneros discursivos escritos que funcionan como prácticas sociales insertas en 
una cultura y sociedad específica (Calsamiglia y Tusón, 1999). Adicionalmente, 
el lector puede interpretar las intenciones del escritor de forma distinta a otros 
receptores y, finalmente, la interactividad se produce durante el proceso de 
lectura y no en el momento de la producción (López, 2014) 
 
El discurso escrito puede ser también definido según sus características 
lingüístico-textuales como presentan Calsamiglia y Tusón (1999): 
 

⮚ Nivel gráfico: En este nivel nos encontramos con las convenciones de la 
lengua escrita establecidas en un momento dado dentro de una 
comunidad, ya sean convenciones de transcripción u ortográficas. Tras 
establecerlas, estas convenciones se presentan como una norma que es 
difícil de transgredir, debido a que busca imponer la homogeneidad. 

⮚ Nivel morfosintáctico: En este nivel podemos mencionar que la escritura 
puede representar el saber o ser una creación literaria y, a nivel sintáctico, 
hay representaciones mayoritariamente neutras, organizadas, controladas 
y explícitas. Existen, adicionalmente, textos coloquiales que no cumplen 
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completamente con este modo organizacional y formal del uso de la 
lengua; sin embargo, en estos textos se expresa la subjetividad del escritor 
al propio.    

⮚ Nivel léxico: En la escritura podemos encontrar usualmente léxico 
estándar normativo; sin embargo, en el texto literario, podemos ver un uso 
más creativo de la lengua. 

 
3.2. Discurso digital 

 
Es necesario mencionar que, debido a que esta descripción fue elaborada previo 
al uso masivo de las redes sociales, esta descripción podría verse modificada, 
específicamente en los tres niveles debido a las posibilidades que entregan las 
redes sociales.  
 
De esta manera, para Paveau (2017), podemos describir en específico un 
análisis del discurso digital que se encarga de describir y analizar el 
funcionamiento de las producciones lingüísticas originarias de internet. Al hacer 
este tipo de trabajo, se esclarecen distintas características de estos textos que 
no forman parte de la descripción de discursos escritos no digitales y, además, 
se adopta una perspectiva de la lingüística simétrica, que le otorga un lugar a los 
ambientes de producción y no sólo al material lingüístico (Paveau, 2017).   
 
Al respecto de estas diferencias, podemos afirmar que este discurso representa 
una crisis para lo establecido respecto de la situación de enunciación, por ejemplo. 
Esto, debido a que la comunicación digital difiere de otros modos de 
comunicación porque ocurre en un espacio que se encuentra en construcción 
continua y, por lo tanto, el discurso digital se encuentra también en 
transformación continua (López, 2014). 
 
Podemos, entonces, describir los discursos digitales originarios de internet de 
acuerdo con sus características: están compuestos por datos lingüísticos y 
tecnológicos (datos de usuarios, imágenes, por ejemplo); no son necesariamente 
lineales (hipertextos, por ejemplo); pueden tener una enunciación aumentada 
(debido a la escritura colectiva en redes sociales); están inscritos en una relación 
entre sí, con los escritores y lectores; son investigables, pueden ser buscados y 
recolectados; y son imprevisibles en cuanto a su forma (Paveau, 2017). Podemos 
contrastarlos entonces, con lo ya establecido al respecto del discurso escrito 
fuera de internet.  
 
La enunciación es también distinta para este tipo de discursos, ya que pueden 
corresponder a discursos interactivos digitales y discursos monogestionados 
digitales. Profundizaremos en los discursos interactivos, cuya enunciación se 
caracteriza por la participación simultánea de los internautas que se ve mediada 
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por el software y por la interfaz del usuario; por sus sujetos que corresponden a 
los interlocutores que participan de un estatus social colectivo; por su localización 
directa, deíctica y dialogal debido a las distintas modalidades disponibles, lo que 
lleva a que los interlocutores compartan una temporalidad, aunque no 
necesariamente exactamente al mismo tiempo; porque su espacio físico 
corresponde a la pantalla, por lo que los textos no corresponden a un texto 
definido debido a que existen otros dispositivos en torno al texto según la interfaz; 
por su contexto que depende de las condiciones de los participantes que no 
pueden ser fácilmente conocidas; por su recurrencia a elementos paraverbales y 
redundancias utilizadas para reemplazar las elipsis que no ocurren en este tipo 
de forma de comunicación, y por su sistema de marcas intratextuales (López, 
2014).  
 
Respecto de la caracterización de los discursos monogestionados digitales, 
también de interés en este trabajo, se caracterizan como tal porque los 
enunciadores no comparten una situación de enunciación debido a que están en 
distintos contextos de producción, en tiempos distintos, lo que puede traducirse 
en interpretaciones distintas; el espacio en el que ocurre la comunicación es la 
pantalla, la organización prototípica depende de la organización del texto según 
el autor y de la apropiación del texto por parte del lector; el texto es dual porque 
es monogestionado de parte del autor, pero plurigestionado de parte del lector y, 
finalmente, el lector es una figura híbrida debido a la interactividad que se 
produce en la plataforma y sus dispositivos hipertextuales (López, 2014). 
 
 

3.3. Géneros discursivos 

 
Charaudeau y Maingueneau (2002) explican la noción de género en base a su 
concepción, entendida en la Antigüedad para “clasificar las producciones escritas 
según ciertas características” (p. 285). De acuerdo con los autores, en la tradición 
literaria los géneros se han utilizado para clasificar textos literarios en función de 
distintos criterios: criterios de composición, forma y contenido, criterios respecto 
de la concepción de la realidad y criterios en función de la estructura y 
organización enunciativa de los textos (Charaudeau y Maingueneau, 2002).  
 
De manera más puntual, al aplicar la noción en el análisis del discurso y, por tanto, 
en textos que no son necesariamente literarios, se establecen distintos puntos de 
vista en función de las teorías con las que trabajan diferentes investigadores.  
 
Así, podemos ver los géneros discursivos de acuerdo con su función. Para esto, 
se utiliza el esquema de la comunicación de Jakobson (1963, en Charaudeau y 
Maingueneau, 2002) donde se incluye la función emotiva, conativa, fática, poética, 
referencial y metalingüística; sin embargo, también es posible utilizar el modelo 
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de Halliday (1973, en Charaudeau y Maingueneau, 2002) con un enfoque más 
cercano a la sociología, en el que presenta las funciones instrumental, 
interaccional, personal, heurística, imaginativa, ideacional, interpersonal, entre 
otras. 
 
Otro punto de vista viable es el enunciativo según la propuesta de Benveniste 
(1966, en Charaudeau y Maingueneau, 2002) que opone las nociones de 
discurso e historia. En este punto de vista, entonces, los textos se clasifican en 
distintos géneros según sus características formales. 
 
Se menciona también el punto de vista textual que permite clasificar los textos de 
acuerdo con su organización, aplicando, en particular, el concepto de secuencias 
(Charaudeau y Maingueneau, 2002).  
 
Se propone, además, un punto de vista comunicacional de acuerdo con Bajtín 
(1984, en Charaudeau y Maingueneau, 2002), quien define el género discursivo 
como “una serie estable de enunciados que son agrupados según ciertas 
similitudes en cuanto a su contenido temático, su estilo verbal y su composición” 
(Bajtín, 1982, en Medina, s/a, p.1). Bajo su punto de vista, podemos separar los 
textos según si corresponden a producciones naturales o espontáneas, lo que 
correspondería a géneros primeros, mientras que aquellos que corresponden a 
producciones construidas, forman parte de género segundos.  
 
En términos más concretos aplicados al discurso escrito, López (2014) menciona 
que existe una gran variedad de textos disponibles, por lo que podemos 
clasificarlos bajo distintos géneros en base a distintos aspectos. En un primer 
lugar, la autora propone la clasificación de géneros escritos según su 
funcionalidad, donde, de acuerdo con lo explicado por Charaudeau (2012, en 
López, 2014) respecto de la situación de comunicación y el ámbito de la práctica 
social, presenta algunos ejemplos de textos y sus dominios. Así, podemos ver 
que, por ejemplo, en el ámbito económico puede haber informes y presupuestos, 
mientras que, en el ámbito científico, pueden existir artículos, libros, monografías, 
entre otros.  
 
De acuerdo con lo observado, entonces, podemos ver que existen numerosas 
propuestas respecto de tipologías de géneros discursivos; sin embargo, es 
importante ver que no se trata de una tipología absoluta sobre la otra, sino que, 
debido a que esta noción intersecta con la noción de discurso, puede trabajarse 
desde distintas perspectivas. De acuerdo con las palabras de los autores: “Es 
evidente que para definir esta noción se toma en cuenta unas veces de modo 
preferencial el anclaje social del discurso; otras, su naturaleza comunicacional; 
otras, las regularidades composicionales de los textos; otras, las características 
formales de los textos producidos” (Charaudeau y Maingueneau, 2002, p. 288).  
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Es importante, sin embargo, observar el género discursivo en discursos digitales, 
específicamente en Twitter y Sina Weibo como parte de este trabajo. Con el 
objetivo de describir el tuit como género discursivo, Paveau (2013) propone 
perspectivas de Maingueneau (2004, en Paveau, 2013) y Branca-Rosoff (1999, 
en Paveau, 2013). En primer lugar, establece que la definición de género 
discursivo fluctúa entre una concepción más social y una lingüística; sin embargo, 
para la autora ninguna da cuenta de la complejidad que los caracteriza. Branca-
Rosoff (1999, en Paveau, 2013) propone en su tipología también un enfoque 
social y un enfoque formal en conjunto con un criterio cognitivo que se articula 
con el criterio social o el criterio lingüístico social. Es importante integrar este 
enfoque debido a que permite llegar al concepto del género discursivo formado 
por “paramètres représentationnels parfois implicites, voire tacites: on passe dans 
le texte ou dans le social, au genre “dans la tête”, si l’on peut dire” (Paveau, 2013, 
p. 11).  
  
Para Paveau (2013) es, entonces, imperativo tomar en cuenta el concepto de la 
materialidad tecnológica en la producción de enunciados, para poder explorar los 
géneros discursivos digitales. La autora propone el concepto de tecnología 
discursiva (Paveau 2006, en Paveau, 2013) para poder describir el carácter 
compuesto de las producciones lingüísticas digitales. Con esto, propone la 
heterogeneidad como la característica principal de los géneros discursivos 
digitales. Indica: “les genres de discours sont co-constitutifs des matérialités 
technologiques et des dispositifs communicationnels propres aux univers 
discursifs numériques” (Paveau, 2013, p. 12). Es a partir de esta heterogeneidad 
que se produce, entonces, un acercamiento distinto para los discursos digitales, 
entre los que existen formas nuevas que se ven restringidas de forma tecnológica. 
Así, la autora define el género discursivo compuesto como aquel en el que los 
enunciados no tienen una naturaleza solamente lingüística, sino que también 
tienen elementos tecnológicos.  
 
Finalmente, Von Münchow (2010) propone que los géneros discursivos 
corresponden a una categoría prototípica de distintas prácticas discursivas que 
se ven determinadas por lo que puede o no puede decirse, quién puede o no 
decirlo y cómo puede o no decirlo, siguiendo a Dolinine (1999, en Von Münchow, 
2010) quien postula que en el género discursivo podemos observar el tipo de 
participante de una situación comunicativa estándar. El género discursivo se ve, 
a su vez, determinado por campos de actividad, pero también por la situación 
comunicativa, los turnos de habla, la comunidad etnolingüística, entre otros, por 
lo que es importante entender que el género se forma por categorías que tienen 
una forma, las unidades insertas en la forma, el destinatario y las 
representaciones cognitivas que tenemos de un tipo de unidades discursivas que 
hemos conocido (Von Münchow, 2010). 
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Tras una revisión de las distintas conceptualizaciones, podemos afirmar que los 
puntos de vista presentados son importantes para la concepción de género 
utilizada en este trabajo; sin embargo, destacamos en específico las nociones de 
Paveau (2013) quien incluye el discurso digital en su desarrollo y Von Münchow 
(2010) quien aplica su concepción del género discursivo de la misma forma que 
se entenderá en este trabajo. 
 

3.3.1. El tuit 

 
Twitter, como red social, puede fácilmente reconocerse en el catálogo de 
herramientas disponibles de la web 2.0 debido a sus características observables 
también en blogs, u otras redes sociales (Mancera y Pano, 2013). Entre estas 
características encontramos la suscripción a publicaciones nuevas, los enlaces 
permanentes, el perfil personal, la posibilidad de compartir publicaciones del 
usuario o de otros usuarios, además de mensajes privados, características de 
distintas herramientas existentes en la web 2.0. A diferencia de otras 
herramientas, sin embargo, Twitter tiene el límite de 280 caracteres por 
publicación y, dado el volumen de publicaciones, no es posible comentar un tuit 
sin, a su vez, crear otro tuit (Mancera y Pano, 2013).  
 
Vemos que, dentro de esta red social, se da la práctica del seguimiento, es decir, 
la suscripción a las publicaciones de otro usuario, lo que puede dar acceso a 
publicaciones privatizadas (Guerrero, 2017; Manera y Pano, 2013). Esta práctica, 
sin embargo, no es necesariamente mutua, como es el caso en otras redes 
sociales, debido a que se observa que Twitter no sigue una reciprocidad 
obligatoria (Manera y Pano, 2013).  
 
Podemos describir el tuit como “un enunciado plurisemiótico complejo” (Paveau, 
2017, p. 339) que se origina en Twitter y tiene un límite de 280 caracteres. Bajo 
la misma óptica, Guerrero (2017) define el tuit como una unidad que: 
 

“Se trata de un texto escrito producido en un contexto cotidiano que (…) 
dialoga con lo oral, formando así un texto mixto en el que las diferencias 
entre escritura y oralidad se difuminan gracias a las nuevas formas de 
expresión brindadas” (p. 33).  
 

El tuit se genera como inspiración de un SMS, por lo que adquiere las mismas 
características de instantaneidad y brevedad, lo que lleva a que, no solo se 
generen cifras muy altas de publicaciones, sino que también lleva a la rápida 
fluidez de contenido en la red social (Mancera y Pano, 2013).  
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Estas publicaciones pueden tomar distintos formatos, pueden incluir fotos, gifs, 
videos, entre otros, además de formar parte de respuestas, hilos, retuits, entre 
otros mecanismos de la plataforma de Twitter (Paveau, 2017). Para poder 
describir el tuit como género discursivo, entonces, debemos tomar en cuenta su 
composición, estilo verbal y contenido temático (Molina, s/a).  
 
La forma estereotípica del tuit cuenta con la foto de perfil del usuario, el nombre 
del usuario, el pseudónimo del usuario, la fecha del tuit, el texto del tuit, una lista 
de posibles operaciones como me gusta, responder y retuitear, pero podemos 
distinguir también el tuit compuesto que puede integrar elementos adicionales al 
texto permitidos por la plataforma (Paveau, 2017). 
 
De acuerdo con Molina (s/a) los tuits se desarrollan en los distintos niveles que 
se propusieron anteriormente, es decir, contexto espacio temporal, situacional, 
sociocultural y cognitivo. En un primer lugar, los tuits pueden publicarse en 
lugares y tiempos variados, debido a que sólo es necesario acceso a un 
dispositivo y a internet. En segundo lugar, al publicar tuits los usuarios no se ven 
condicionados por situaciones específicas, ya que los publican en circunstancias 
variadas y son publicados de forma inmediata. Finalmente, el contexto cognitivo 
se desconoce, porque las publicaciones pueden ser producidas en cualquier 
estado y pueden también depender de la situación en la que se produce el tuit.  
 
Respecto del contenido temático de los tuits, podemos afirmar que existe una 
gran heterogeneidad. Esto se debe, principalmente, a la cantidad de usuarios de 
la red social, por lo que el contenido temático es demasiado amplio (Molina, s/a). 
 
Finalmente, respecto de su estilo verbal, podemos afirmar que el tuit se ve 
caracterizado por rasgos de la oralidad en la escritura, específicamente la 
conversación espontánea que se genera en la plataforma, por lo que podemos 
aseverar que el tuit combina rasgos del discurso oral en su inmediatez, por 
ejemplo, pero también rasgos del discurso escrito como veremos a continuación. 
A nivel gráfico, podemos decir que, dadas las restricciones de caracteres en 
Twitter, los usuarios tienen a quitar partes de las palabras, omitir o cambiar 
morfemas, tildes, entre otros. En cuanto al nivel morfosintáctico, podemos ver 
una caracterización coloquial de la escritura. Y, respecto del léxico, podemos 
observar que se utilizan palabras tanto que se encuentran en el diccionario, como 
neologismos que podrían tener su origen en la misma plataforma de Twitter 
(Molina, s/a). Podemos afirmar, también, que el lenguaje se utiliza de forma 
concisa y clara, se acorta el contenido de publicaciones y se utilizan etiquetas 
explícitas en discusiones en torno a un tema (Mancera y Pano, 2013).  
 
El tuit como género discursivo debe concebirse como una “práctica discursiva 
propia de una determinada esfera de actividad social” (Zalas, 2012, en Guerrero, 
2017, p. 27). Podemos definir el género discursivo a partir de su función, en este 
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caso, correspondiente a compartir ideas sobre temáticas que interesan al usuario, 
provocar reacciones de sus lectores y, posiblemente, generar una discusión al 
respecto (Guerrero, 2017). Podemos, además, definirlo según sus participantes, 
debido a que en Twitter podemos encontrar la dinámica que se genera a partir 
de seguir una cuenta. Por último, podemos definir el tuit en función de su medio 
de circulación, que puede tener lugar a través de la web o la aplicación, además 
de la inserción del tuit en otras páginas como blogs, otras redes sociales o la 
prensa (Guerrero, 2017).  
 
Centrándonos específicamente en las funciones comunicativas del tuit, Lara 
(2012, en Mancera y Pano, 2013), explica que los tuits pueden tener una función 
de reconocimiento a través del retuit; una función dialógica a través de la mención 
a un usuario o al responder un tuit; una función apelativa, al mencionar 
directamente un usuario con @usuario para llamar su atención; una función 
discursiva, lo que puede observarse en el uso de etiquetas o hashtags que 
reúnen ideas sobre una misma temática; una función de organización de las 
lecturas, a través, por ejemplo, de listas de interés donde el usuario agrega 
publicaciones que considere relevantes a un tema; una función de archivo, con 
la herramienta guardar o favoritos, donde se recopilan publicaciones de interés 
para el usuario; una función de documentación, a través de la herramienta de 
buscador de Twitter; y una función identitaria, debido a que la plataforma permite 
añadir una foto de perfil e información a la bibliografía, lo que permite configurar, 
de cierta forma, la imagen del usuario.  
 

 
3.3.2.  Publicaciones de Weibo 

 
Otro género discursivo importante para este trabajo corresponde a las 
publicaciones de Sina Weibo. La plataforma, conocida comúnmente como Weibo, 
es una plataforma de microblogging lanzada en el año 2009, luego de que el 
acceso a la plataforma Twitter fuera bloqueado en el territorio chino (Xue, 2012). 
Weibo, sin embargo, no fue la única plataforma que se creó en respuesta al 
bloqueo de Twitter, aunque sí fue la única plataforma que sobrevivió luego de un 
bloqueo y cierre masivo de plataformas de microblogging en 2009 a partir de las 
protestas en Ürümqi (Xue, 2012).  
 
Esta red social permite a usuarios chinos tener una experiencia similar a Twitter; 
sin embargo, Weibo incluye también herramientas y características de múltiples 
redes sociales que son utilizadas en gran parte en el resto del mundo, como 
Facebook y Pinterest, entre otras (Sun, 2013). Hasta el año 2016, Weibo permitía 
sólo 140 caracteres, de forma similar a Twitter; sin embargo, en el año 2016, el 
límite pasa a 2000 caracteres, lo que lo hace diferenciarse de forma importante 
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de Twitter (BBC, 2016). La red social fue adquiriendo herramientas que la 
diferenciaban de otra, más características de la cultura de internet china, como 
“rich media, threaded comment, private chat, microgroup, microevent” (Sun, 2013, 
p. 29), entre otros; sin embargo, muchas de estas herramientas fueron más tarde 
incluidas en redes sociales como Facebook y Twitter (Sun, 2013). 

Weibo se percibe como una plataforma de discusión de problemas sociales, 
como una herramienta política para luchar por la justicia y, una plataforma donde 
la comunicación es mediada por computador (Feng y Wu, 2018), pero también 
funciona como una plataforma que permite entregar y conseguir la información 
más reciente, debido a que los usuarios comparten lo que está ocurriendo (Xue, 
2012). Podemos destacar, entonces, que las interacciones de Weibo son 
importantes en el desarrollo de eventos sociales (Feng y Wu, 2018). 

A diferencia de Twitter, sin embargo, algunas publicaciones consideradas 
subversivas en esta plataforma pueden ser censuradas (Ong, 2013 en Guo, 
2019) y, de forma similar a Twitter, permite que se compartan opiniones 
mayoritarias, lo que se traduce en que se populariza una opinión de algún usuario 
que la plataforma considere lo suficiente importante para ser un usuario verificado 
(Guo, 2019).  

Dentro de la plataforma existen características que la diferencian de otras redes 
sociales, como el uso del “celebrity effect” (Xue, 2012, p. 11), que se explica como 
el uso de figuras populares del país utilizando la red social para convencer a otras 
personas de usarla, lo que llevó a una popularización masiva del sitio. 
Adicionalmente, la plataforma también se considera una forma oficial de 
comunicación de autoridades (Xue, 2012). 

Weibo se caracteriza también de acuerdo con las características de las 
interacciones en la plataforma, donde podemos encontrar, en primer lugar, los 
turnos de habla, que se caracterizan por el principio de un individuo hablando en 
su turno, es decir, los usuarios toman turnos para comunicarse, pero toda 
publicación puede entenderse como un turno de habla (Feng y Xu, 2018). En 
segundo lugar, mencionamos la organización de secuencias, de acuerdo con la 
que los turnos de habla no son necesariamente individuales, debido a que se 
encuentran pares adyacentes, es decir, un intercambio que ocurre en dos turnos 
adyacentes; secuencias adicionales y secuencias preferidas (Feng y Xu, 2018). 
De acuerdo con la organización de las interacciones, entonces, podemos 
encontrar los modelos tuit clave3 + re-tuit, tuit clave + respuesta, tuit clave + 

 
3 Feng y Xu (2018) se refieren a las publicaciones de Weibo como tuits; sin 

embargo, debido a que en este trabajo se utilizan ambas plataformas, se 
utilizará la palabra publicación y se especificará su procedencia según sea 
necesario. 
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respuestas (respuestas y respuestas insertadas), tuit clave + respuestas (retuit o 
respuestas insertadas) (Feng y Xu, 2018). En tercer lugar, mencionamos también 
el diseño de turnos, es decir, cómo están compuestos los turnos, que puede 
corresponder al uso de textos, pero también a recursos multimodales como 
hipervínculos, emoticones e imágenes (Feng y Xu, 2018). Respecto de la 
interacción a nivel de los usuarios, al igual que Twitter, existe la posibilidad de 
seguir otros usuarios, lo que da pie a la misma dinámica de seguimiento en 
Twitter, donde esta relación en la plataforma puede ser mutua o no (Xue, 2012); 
sin embargo, podemos notar que en Weibo las relaciones de poder que se 
originan a partir de la popularidad de un usuario o la relación de seguidores, por 
ejemplo, están marcadas. De acuerdo con Sun (2013), esto lleva a que distintas 
relaciones discursivas que ya están jerarquizadas en Twitter en Weibo tengan 
distintas estructuras de acuerdo con la interfaz. Debido a la interfaz de la 
plataforma, se ha dado la posibilidad de que voces minoritarias expongan sus 
puntos de vista y, por lo tanto, grupos oprimidos adquieran poder discursivo, lo 
que se ha traducido en cambios importantes en un país donde no hay absoluta 
libertad de expresión (Sun, 2013). 

Otro rasgo característico de Weibo es que, debido a la censura, los usuarios se 
encuentran en pugna constante con la plataforma, por lo que los usuarios han 
sido bastante creativos para poder expresar ideas que podrían ser censuradas, 
como el uso de juegos de palabras, formas alternativas de redactar e incluso 
memes para lograr comunicarse (Sun, 2013). 

3.4.  Discurso y comunidad 

 
Como se mencionó anteriormente, el discurso se inserta en un contexto 
específico y las prácticas discursivas se insertan en una cultura dada, por lo que 
es relevante también la noción de comunidad discursiva, a través de la cual se 
presenta la hipótesis de que el análisis no termina con los componentes textuales, 
sino que también se deben incluir los grupos que producen estos textos 
(Maingueneau, 1984, en Calsamiglia y Tusón, 1999). El concepto puede incluir, 
entonces, “a toda comunidad de comunicación restringida organizada en torno a 
la producción de discursos” (p. 102), cuyos miembros comparten normas y 
formas de vida, por lo que pueden distinguirse distintos tipos de comunidades 
discursivas (Charaudeau y Maingueneau, 2002). Al respecto, Charaudeau (2001, 
en Charaudeau y Maingueneau, 2002) propone tres comunidades distintas, que 
comparten ciertos elementos. En primer lugar, propone la comunidad 
comunicacional que comparte los dispositivos y contratos de comunicación; en 
segundo lugar, la comunidad discursiva que comparte saberes y creencias; y, por 
último, la comunidad semiológica que comparte maneras de decir, saber-decir y 
estilos. 
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Por su parte, Von Münchow (2010) propone la noción de cultura discursiva con 
el objetivo de separarla de la noción de lengua debido a las diferencias en 
convenciones culturales que los hablantes de una misma lengua pueden tener. 
Para la autora, la cultura discursiva se define como aquello que incluye las 
representaciones sociales de los objetos a partir de las representaciones 
discursivas construidas en una comunidad y un género discursivo dado, y las 
representaciones sociales existentes en tales comunidades. Esta noción se 
apoya en la idea de que la cultura está presente en las estructuras sintácticas y 
palabras utilizadas por una comunidad dada y lo que se considera que 
puede/debe decirse o no.  
 
Podemos comprender, entonces, que surja el análisis del discurso contrastivo 
con el objetivo de comparar distintas culturas discursivas, incluyendo en esta 
comparación las diversas formas en las que se manifiestan las representaciones 
sociales específicas a una comunidad y los discursos existentes respecto de un 
objeto (Von Münchow, 2021). A partir de esta concepción de la combinación de 
ambas expresiones de un mismo objeto, se nos permite observar la articulación 
entre lo individual y lo colectivo, lo que nos revela que existe una heterogeneidad 
en los discursos de distintas comunidades y que, a pesar de esta heterogeneidad, 
podemos observar tendencias mayoritarias (Von Münchow, 2021); sin embargo, 
esta comparación debe efectuarse no necesariamente en textos en dos lenguas 
distintas, sino que en textos del mismo género discursivo que pertenezcan a dos 
culturas distintas. 
 
Al llevar a cabo un análisis siguiendo este concepto no se examinan en específico 
las marcas lingüísticas, debido a que estas no son comparables en distintas 
lenguas, sino que las operaciones discursivas, porque es a ellas que vinculamos 
las marcas lingüísticas (Von Münchow 2021), y son ellas las que influencian las 
prácticas y las representaciones mentales de los individuos (Von Münchow, 
2010). 
 
Este trabajo comparativo nos permite poner en descubierto las representaciones 
implícitas, que no son dichas (Von Münchow, 2021). De acuerdo con la autora “le 
jeu entre le dit, le peu-dit y le non-dit fair ressortir la hiérarchie dans laquelle 
entrent les représentations” (p. 46). Esto se debe a que las culturas discursivas 
de por sí no son homogéneas, evolucionan y se ven influenciadas por otras 
comunidades, lo que se traduce en no sólo una heterogeneidad de 
representaciones discursivas, sino que también una jerarquización de las 
representaciones existentes de acuerdo con las marcas que existen. Bajo esta 
jerarquización podemos hablar de las representaciones evidentes, dominantes, 
en vías de ser dominantes, en surgimiento, aún inaceptables e inexistentes (Von 
Münchow, 2021). Finalmente, lo que nos permite acceder a esta jerarquización 
es la heterogeneidad intratextual, que también nos permite mostrar las culturas 
discursivas “dans leur évolution, dans la dynamique dans laquelle elles sont 
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engagées, et dans leur tiraillement entre différentes contraintes qui s’exercent 
simultanément, sans pour autant considérer ces cultures discursives comme 
‘hyper-hybrides’, insaisissibles et dépourvues de cohérence” (Von Münchow, 
2021, p. 49).    
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
Preguntas de investigación: ¿Qué estrategias se utilizan para la formación de 
neopronombres en inglés, francés, español y chino mandarín? ¿Cómo se utilizan 
los neopronombres de las distintas lenguas en Twitter? 
 
Hipótesis 1: Existen distintas estrategias de formación de neopronombres para el 
inglés, francés, español y chino mandarín y usos de acuerdo con las 
características específicas de la lengua correspondiente.  
 
Hipótesis 2: Existen diferencias en la cantidad de estrategias y usos de formación 
de neopronombres según la carga de género gramatical en inglés, francés, 
español y chino mandarín. 
 

 
  



 

   
 

78 
 

 

OBJETIVOS 

 
o Objetivos generales:  

 
● Examinar estrategias de formación y usos de los de neopronombres en 

español, francés, inglés y chino mandarín. 
 

o Objetivos específicos: 

 
● Analizar la formación de neopronombres en español, francés, inglés y 

chino mandarín. 
● Proponer categorías de formación de neopronombres en español, francés, 

inglés y chino mandarín. 
● Comparar las estrategias utilizadas para la formación de neopronombres 

en español, francés, inglés y chino mandarín. 
● Analizar el uso de los neopronombres en español, francés, inglés y chino 

mandarín en Twitter y Weibo. 
● Elaborar un continuum de neopronombres de acuerdo con su grado de 

cercanía o lejanía de lo binario. 
  



 

   
 

79 
 

METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se plantea bajo una metodología cualitativa, debido a que se busca 
la comprensión de un hecho observado a través de su construcción y una 
perspectiva interna (Quintana, 2006). Salgado (2007) especifica que la 
investigación cualitativa puede también ser comprendida como “el intento de 
obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la 
situación tal como nos la presentan las personas” (p. 71). Adicionalmente, este 
trabajo se enmarca en un alcance de carácter exploratorio, correspondiente a un 
proceso basado en una lógica y un proceso inductivo particular de las 
investigaciones cualitativas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), que puede 
además ser caracterizado por ser utilizado para examinar un tema poco 
estudiado como es el caso del objeto de investigación (Hernández et al., 2014). 
Finalmente, la investigación se realizará bajo un diseño observacional, debido a 
que el investigador se mantiene al margen de los hechos y no interviene 
(Sánchez-Lara y Méndez-Sánchez, 2008) y correspondiente con el diseño 
transversal por tanto se recolectan datos en un momento determinado (Sánchez-
Lara y Méndez-Sanchez, 2008).  

 

4. Corpus 

 

El corpus de la investigación está compuesto, por una parte, por los 
neopronombres hasta ahora registrados en literatura relacionada para cada 
lengua, es decir, español, inglés, chino mandarín y francés. Esta elección se lleva 
a cabo a partir de la dificultad de encontrar neopronombres debido al poco uso 
que las distintas variedades registran en textos escritos fuera de Internet. 
Adicionalmente, se descartó la recolección de neopronombres fuera de contexto 
en motores de búsqueda por tanto las formas existentes no son predecibles para 
hacer una búsqueda desde cero y, al presentarse como monosílabos, o en 
formas atípicas a la lengua de origen, presentan una mayor dificultad para ser 
encontrados y los resultados de la búsqueda serían susceptibles a interferencias 
de otras lenguas, faltas de ortografía, entre otros. 

Por otra parte, el corpus está compuesto también por publicaciones de Twitter 
para el español, inglés y francés, y publicaciones de Weibo para el chino 
mandarín. Esta decisión se tomó debido a la heterogeneidad de las publicaciones 
y de usuarios de Twitter, como se explicó en el marco teórico, pero, también, se 
debe, en parte, al motor de búsqueda de Twitter, que permite filtrar resultados de 
formas que otras plataformas no permiten hacer. En cuanto al uso de Weibo para 
el chino mandarín, se escogió esta plataforma debido a su uso masivo y su 
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equivalencia con Twitter en el territorio chino, en cuanto a objetivos, 
funcionamiento y herramientas como se menciona en el marco teórico.  

 

4.1. Selección de neopronombres 

 

En la formación de este corpus se buscó incluir todos los neopronombres 
encontrados en la búsqueda de artículos relacionados con las palabras y 
términos claves: ‘neopronombres’, ‘lenguaje neutro’, ‘lenguaje inclusivo’, 
‘lenguaje transgénero’, y sus equivalentes en las lenguas pertinentes a esta 
investigación. Es importante mencionar que, en el caso del francés, existe un 
mayor catálogo de artículos respecto de la interrogante, mientras que, en inglés, 
español y chino mandarín el número es más reducido. En el caso del chino 
mandarín es también importante mencionar que los artículos de extracción 
correspondieron no sólo a artículos publicados en revistas de investigación, sino 
que también artículos publicados en Internet producidos por personas 
pertenecientes a la diáspora china.  

A partir de los neopronombres encontrados en la literatura relevante, se 
descartaron aquellos neopronombres considerados variantes ortográficas o 
variantes fonéticas de otros neopronombres. Se excluyeron los neopronombres 
del chino mandarín de este descarte debido a que la realización fonética de los 
pronombres de tercera persona singular es idéntica y la diferencia yace en la 
escritura. 

Los neopronombres incluidos fueron aquellos que han sido reconocidos como tal 
por los autores, pero, además, cumplieron con el criterio para la detección de 
neologismos presentado por Freixa (2010) de rareza, es decir, la cualidad de 
transgresión de la regla de formación de la palabra. Esto se verificó con la 
categorización de los neopronombres en las categorías presentadas por Freixa 
(2010) para describir el tipo de transgresiones. En primer lugar, la autora presenta 
la transgresión semántica, es decir, una unidad formada por componentes que 
no respetan los límites semánticos de los componentes; transgresión pragmática, 
entendido como el carácter redundante y/o exagerado de la palabra formada; 
transgresión por analogía, en combinaciones no predecibles para formar una 
unidad análoga con una palabra ya existente; palabra innecesaria; y opacidad 
semántica, es decir, que no se comprende su significado (Freixa, 2010). Cabe 
mencionar que estas categorías se formaron en el análisis de neologismos 
formados por prefijación, por lo que las definiciones de las categorías fueron 
ampliadas para poder incluir los neopronombres en ellas. En este sentido, se 
consideró que los neopronombres presentan transgresión semántica y opacidad 
semántica. Finalmente, se incluyó también el criterio de Cabré (1993, en Vega y 
Llopart, 2017) de lexicografía, es decir, su ausencia en el diccionario. Se 
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descartaron otros criterios utilizados para la detección de neologismos debido a 
la dificultad de documentar la aparición de los neopronombres, creados y 
utilizados principalmente en espacios disidentes sin un amplio registro escrito o 
con un registro mayoritario en redes sociales. 

A partir de la aplicación de estos criterios se descartaron los siguientes 
neopronombres: 

Para el inglés, se descartó el neopronombre semántico ‘they’ debido a que fue 
incluido en el diccionario en su acepción de pronombre para referirse a personas 
no binarias (Merriam-Webster, s/a). Adicionalmente, se descartó el pronombre 
‘ze’, debido a que aparece como una variante del pronombre ‘xe’.  

Para el español, no se descartó ningún neopronombre. 

Para el francés, se descartó el neopronombre ‘æl’ por ser reconocido como una 
variante ortográfica del pronombre ‘ael’. 

Para el chino mandarín no se descartó ningún neopronombre. 

Español 
 

Inglés Francés Chino mandarín 

Elle 

/eʎe/ 

Zie 

/zi:/ 

Ille 

/il/ 

X 也 
/t'a/ 

Ele 

/ele/ 

Hir 

/hɪr/ 

Iel 

/jɛl/ 

它 

/t'a/ 

Ellu 

/eʎu/ 

Ne 

/ni/ 

Yel 

/jɛl/ 

无也 

/t'a/ 

Ol 

/ol/ 

Ve 

/vi/ 

Ielle 

/jɛl/ 

TA 
/t'a/ 

Elli 

/eʎi/ 

Xe 

/zi/ 

Ael 

/ael/ 

 

Ellx 

 

Bun 

/bʌn/ 

Ol 

/ol/ 
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Xelle 
/kseʎe/ Fae 

/feə/ 

Olle 

/ol/ 

 

Ell@ 
Tem 

/tem/ 

Ul 

/yl/ 

 

Ellæ 
He 

/hi/ 

Al 

/al/ 

 

Elle 

/eʎe/ 

She  

/ʃi/ 

I 

/i/ 

 

  
Im 

/im/ 

 

  
El 

/ɛl/ 

 

  
Ulle 

/yl/ 

 

  
Yol 

/jɔl/ 

 

  
Il 

/il/ 

 

 

Tabla 4. Corpus de neopronombres.4 

 
4 En el capítulo siguiente y subsiguiente, se menciona que para el francés 
existen discusiones en torno a la realización fonética de algunos 
neopronombres como ille, yel, ielle, ol, olle, ul, ulle y el que comparten 
realización fonética con otros pronombres o neopronombres. Las 
transcripciones aquí señaladas funcionan como una posible realización fonética 
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En la tabla anterior se incluyen los neopronombres seleccionados para cada 
lengua. 

 

4.2. Neopronombres en uso 

 

Con el objetivo de comprobar el uso de los neopronombres seleccionados se 
escogieron textos pertenecientes al género discursivo del tuit para analizar el uso 
en el español, francés e inglés. Se descartó la recolección de datos 
correspondientes a neopronombres en uso desde otras plataformas o redes 
sociales, principalmente por las características ya mencionadas que dificultan su 
detección: al presentarse como monosílabos o en formas atípicas a la lengua de 
origen, las búsquedas son susceptibles a arrojar resultados no relacionados, 
arrojar ningún resultado, arrojar faltas de ortografía o resultados en otras lenguas, 
entre otros. Por tanto, la red social Twitter permite hacer búsquedas con filtros 
más detallados y así eliminar aquellos resultados no relacionados con la 
búsqueda. Entre estos filtros podemos incluir palabras claves, lengua, fechas, 
tipos de publicaciones, usuarios, entre otros. 

La extracción de tuits se realizó a partir de las fórmulas ‘lang:(idioma) (pronombre) 
+ pronombre’, ‘lang:(idioma) (pronombre) + no binarie’ y ‘lang:(idioma) 
(pronombre) + transgénero’ en español, inglés y francés para cada 
neopronombre y se extrajeron aquellos tuits que aparecieran en la pestaña 
‘Destacados’ de la plataforma. Se escogió hacer una búsqueda con los 
neopronombres y las palabras claves para evitar resultados irrelevantes. 
Adicionalmente, se agregó el filtro del idioma para evitar resultados en otras 
lenguas dadas las características ortográficas de los neopronombres.  

Para realizar la extracción de los tuits se utilizó la herramienta Export Comments5, 
que permite extraer como máximo los últimos 100 tuits6 arrojados en la búsqueda 
en un archivo en extensión XLSX. La información que entrega esta herramienta 
en la extracción incluye el nombre de usuario, el usuario, el ID del tweet, la 
cantidad de retuits, si corresponde a un comentario, si corresponde a un retuit, la 
fecha y hora de la publicación, el texto del tuit, a quién sigue el autor, los amigos 
del autor, los favoritos del autor, las estadísticas del autor, la biografía del autor, 

 

de estos pronombres, pero se reconoce que pueden existir otras variantes que 
llevan a que se produzca tal discusión.  
5 La herramienta Export Comments se encuentra disponible en 

https://exportcomments.com/.  
6 En búsquedas donde los resultados no alcanzaron las 100 publicaciones, se 
extrajeron todas las publicaciones existentes. 

https://exportcomments.com/


 

   
 

84 
 

el vínculo a la imagen de perfil del autor, la ubicación del autor, la fuente del tuit 
(iPhone, Android, aplicación web, entre otros) y el vínculo de la publicación. 

Para el chino mandarín, se utilizaron publicaciones de la red social Weibo, 
plataforma reconocida como una red social equivalente a Twitter en el territorio 
chino. De forma similar a las publicaciones de Twitter, se descartó la recolección 
de datos desde otras plataformas dadas las características de los 
neopronombres, mencionadas anteriormente, pero también debido a la facilidad 
de encontrar publicaciones relevantes al contenido deseado al utilizar la 
herramienta buscador de la plataforma. Adicionalmente, se seleccionó Weibo 
debido a que es la red social china con mayor número de utilizadores, como se 
mencionó en la sección correspondiente. 

La extracción de publicaciones se realizó a partir de las fórmulas ‘(pronombre)’ y 

‘(pronombre) + pronombre’ en chino mandarín ((pronombre) + 低词  (dàicí, 

pronombre)); sin embargo, debido a la ausencia de herramientas disponibles que 
permitan extraer datos de publicaciones de la plataforma, la extracción de datos 
se realizó de forma manual utilizando la herramienta Microsoft Excel para 
registrar las publicaciones en su formato escrito y visual.  

 

5. Trabajo de corpus 

 

5.1. Formación de neopronombres 

 

En cuanto a la formación, para propósitos de esta investigación se escogió no 
utilizar la clasificación de estrategias utilizadas para la formación de neologismos 
propuesta por Cabré (2006) generalmente utilizada en el análisis de formación 
de neologismos que propone las siguientes categorías de neologismos: 
neologismos de forma, donde se incluyen los neologismos por sufijación, 
prefijación, interferencias entre sufijación y prefijación, composición, composición 
culta, lexicalización, conversión sintáctica, sintagmación, siglación, acronimia, 
abreviación y variación; neologismos sintácticos, semánticos, préstamos y otros. 
Esto se debe a que la mayoría de estos tipos de formación son aplicables a 
palabras pertenecientes a categorías abiertas, es decir, aquellas que llevan el 
significado en el lenguaje como los nombres, verbos, adjetivos, etc. y a las que 
se añaden neologismos constantemente (Hinojosa et al., 2001). El caso de los 
pronombres es distinto, ya que se consideran una categoría cerrada, es decir, 
cumplen con funciones estructurales y entregan información sobre las relaciones 
sintácticas entre las palabras de categoría abierta (Hinojosa et al, 2001), aunque 
más recientemente se ha hablado de los pronombres como una categoría 
semiabierta debido a la aparición de nuevos pronombres, como se observa en 
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esta investigación. Tomamos, sin embargo, las categorías iniciales neologismos 
de forma y neologismo semántico, ya que estas categorías de base sirven para 
reconocer la estrategia inicial utilizada para la formación de los neologismos sin 
llevar a cabo un análisis a profundidad a nivel morfológico. 

Posteriormente, se procedió a hacer un análisis de la formación de 
neopronombres a partir de los componentes morfológicos de cada uno de ellos, 
tomando en cuenta rasgos fonéticos y ortográficos.   

 

5.2. Uso de neopronombres 

 

Con el objetivo de examinar el uso de los neopronombres y, así, esbozar 
categorías sobre las cuales se pudiera más tarde realizar un análisis, se realizó 
un filtro manual del contenido de los tuits y publicaciones de Weibo. Se 
establecieron categorías, de acuerdo con Zavlasky (2006), para las publicaciones 
de ambas plataformas según el contenido semántico observado, donde se 
observó una repetición de contenido y patrones lingüísticos. Estas categorías se 
formaron en función de las redes semánticas observadas que surgen a partir de 
la búsqueda por palabras claves; en función de su estructura como tuit y 
publicación de Weibo; y en función de patrones morfosintácticos, en los que los 
neopronombres tienen un rol morfosintáctico específico. 

En el caso de los tuits, se establecieron las categorías misgendering, donde se 
reconoce un uso del neopronombre para referirse a una persona con los 
pronombres equivocados; uso metalingüístico, donde se incluyen publicaciones 
que explican el uso de los neopronombres ya sea en su uso correcto e 
información de fondo sobre su uso; comentarios negativos, donde se puede 
encontrar el uso del neopronombre como insulto o comentarios negativos 
respecto de su uso o usuarios; referente persona, donde los neopronombres se 
utilizan para referirse a una tercera persona; traducción, en la que se sugieren 
los neopronombres como equivalentes de neopronombres para otras lenguas; 
ficción, correspondiente a uso de neopronombres para personajes ficticios; 
descartados, categoría donde se incluyen publicaciones descartadas entre las 
que encontramos publicaciones que no incluyen las palabras claves, faltas de 
ortografías, vínculos a noticias, publicaciones repetidas o publicaciones en otros 
idiomas; y la categoría indeterminados para aquellas publicaciones cuyo tono no 
se logra distinguir. Es importante señalar que, en los casos dudosos, el referente 
fue identificado a partir del vínculo de la publicación donde se puede visualizar 
más información contextual. Para realizar una cuantificación de las publicaciones 
pertenecientes a cada categoría se crearon tablas para cada una de las 
búsquedas. 
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Para las publicaciones de Sina Weibo, se crearon las categorías referente 
persona, ficción, definidas de igual manera que en el caso de las publicaciones 
de Twitter, y la categoría descartados, donde se incluyeron publicaciones donde 
no se encontraba el neopronombre utilizado por coincidencia de caracteres o que 
no se refirieran a personas.  

Finalmente, se realizó un análisis del contenido incorporando la noción de cultura 
discursiva de Von Münchow (2010, 2021) a partir de la que podemos observar 
las representaciones sociales asociadas al uso de los neopronombres. Esta 
noción nos permite acceder y contrastar las representaciones sociales existentes 
en las distintas culturas y cómo estas se manifiestan de forma explícita o implícita 
para cada caso.  

 

5.3. Continuum 

 

A continuación, se elaboró un continuum de estrategias utilizadas para la 
formación de neopronombres, desde formaciones consideradas más 
conservadoras a menos conservadoras de acuerdo con los criterios establecidos 
por Romero y Funes (2018) respecto de las estrategias del lenguaje inclusivo en 
el español. Las autoras proponen una escala donde el extremo más conservador 
corresponde a estrategias más cercanas a la oposición binaria femenina y 
masculina, mientras que el extremo más innovador corresponde a las estrategias 
más alejadas a la oposición binaria hombre/mujer. En la elaboración de este 
continuum se complementaron las categorías en escala de tendencias 
cualitativas de Knisely (2020) de los pronombres de tercera persona singular en 
francés respecto de su apego al sistema genérico binario hombre/mujer donde 
se incluyen las tendencias “lack of departure from binary”, “inadequate departure 
from binary”, “partial departure from binary”, “substantial departure from binary” y 
“full departure from binary” (p. 860). Para propósitos del análisis de los 
neopronombres y su ubicación en el continuum, se examinaron sus 
características morfológicas y las estrategias utilizadas para su formación.   
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ANÁLISIS 

 

 
6. Formación de neopronombres 

 

Parte importante de este trabajo consiste en analizar las distintas estrategias de 
formación de neopronombres que forman parte del corpus. Con este objetivo, nos 
adentraremos en la formación de neopronombres en las distintas lenguas 
relevantes para este trabajo. 
 

6.1. Formación de neopronombres en español  

 
Para el español, encontramos de forma transversal el cambio de vocal ya sea 
final o inicial en la formación del neopronombre sobre la base del pronombre ‘él’ 
o ‘ella’. 
  
En primer lugar, podemos observar en el pronombre ‘elle’, ‘ellu’ y ‘elli’, el cambio 
de vocal sobre la base del pronombre ‘ella’, donde se reemplaza el morfema de 
género femenino ‘-a’, por distintas propuestas de morfema de género neutro, 
entre las que encontramos la ‘e’ más comúnmente utilizada (Meseguer, 1976, 
Gubb 2018, Acosta 2016, Sarmiento, 2015), ‘i’ y ‘u’.   
 
En segundo lugar, vemos un fenómeno similar en la formación del pronombre ‘ol’ 
que, a diferencia de los neopronombres anteriores, se forma sobre la base del 
pronombre ‘el’. En este caso, se utiliza la vocal ‘o’ para reemplazar parte del 
pronombre; sin embargo, podemos afirmar que la ‘e-’ que reemplaza no 
corresponde a un morfema de género, pero sí podría ser percibido como tal por 
los hablantes, por lo que el cambio de vocal permitiría, de cierta forma, alejarlo 
del referente masculino. 
 
Para el caso de ‘ele’, encontramos una estrategia distinta a las anteriormente 
mencionadas, que consiste en la adición del morfema de género neutro ‘-e’ a la 
base pronominal ‘el’, logrando así una separación del referente masculino 
asociado a la base.  
 
Por último, en la formación de los pronombres ‘ellx’, ‘ell@’ y ‘ellæ’, podemos notar 
que se utiliza una variante exclusivamente escrita, sin realización fonética posible. 
En este caso, en vez de hacer un cambio de vocal, se utiliza un grafema para 
omitir el morfema de género; sin embargo, ninguno de estos grafemas otorga 
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información semántica, ni permite que el neopronombre acceda a una realización 
fonética. Ocurre un fenómeno similar con el neopronombre ‘xelle’, que busca 
combinar el rasgo de otredad que pudiera otorgarle este grafema ahora en 
formación inicial con el neopronombre ‘elle’ analizado anteriormente. A diferencia 
de los pronombres anteriores, ‘xelle’ sí puede acceder a una posible realización 
fonética. 
  
Podemos ver, entonces, para la formación de neopronombres en español el 

cambio de morfema de género femenino por una propuesta de morfema neutro, 

el cambio de vocal inicial, la adición de morfema neutro y la adición de un grafema 

externo al sistema pronominal o al sistema de género de la lengua, otorgándole 

un rasgo de otredad al neopronombre. Para el español no se observan 

neopronombres semánticos.  

 

6.2. Formación de neopronombres en francés 

 
De acuerdo con lo analizado en los neopronombres del francés, se encontraron 
distintas estrategias de formación. En primer lugar, podemos afirmar que en los 
pronombres ‘ael’, ‘ol’, ‘ul’ y ‘al’, la estrategia utilizada fue el cambio de vocal al 
inicio del neopronombre sobre la base del pronombre ‘il’. Si bien no podemos 
aseverar que ‘il’ contenga un morfema de género, podemos conjeturar que se 
utilizó el cambio de vocal inicial para desasociar el pronombre de la carga 
semántica del pronombre, logrando así una neutralidad a través del uso de las 
vocales ‘ae’, ‘o’, ‘u’, y ‘a’, carentes de carga de género en la lengua francesa. Un 
fenómeno similar ocurre con el pronombre ‘yel’ y ‘yol’; sin embargo, en este caso 
se reemplaza la vocal inicial por ‘ye-’ y ‘yo-’. 
 
En segundo lugar, podemos observar el mismo fenómeno sobre la base 
pronominal ‘elle’ en ‘ulle’ y ‘olle’, donde se utiliza la vocal ‘o’ y ‘u’ para quitar la 
carga de género que podría tener la primera vocal; sin embargo, se utiliza de 
igual forma la doble consonante y el morfema de género femenino ‘-e’ al final de 
los pronombres.  
 
Adicionalmente, en los pronombres ‘ille’, ‘iel’ y ‘ielle’ podemos reconocer una 
combinación parcial de los pronombres que forman parte del paradigma 
pronominal de la lengua, es decir, se toman elementos existentes en el 
paradigma pronominal para formar pronombres nuevos. Para ‘ille’, podemos ver 
la combinación de ‘il’ + ‘(el)le’; en ‘ielle’ la combinación se forma con ‘i(l)’ + ‘elle’; 
mientras que en el caso de ‘iel’, podemos hipotetizar la combinación entre ‘il’ y el 
morfema de género femenino ‘-e’ del pronombre femenino ‘elle’ en medio. Así, a 
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través de la combinación de elementos con carga de género de los pronombres, 
se busca lograr una neutralidad. 
 
Asimismo, la formación del neopronombre ‘el’ puede atribuirse a un acortamiento 
del pronombre ‘elle’ del paradigma pronominal del francés, o puede corresponder 
a la primera categoría, cambio de vocal al inicio sobre la base del pronombre ‘il’. 
 
Podemos notar también los pronombres ‘i’ e ‘im’, que hipotetizamos que 
corresponden a un préstamo del pronombre de primera persona singular ‘I’ y la 
forma del pronombre junto con el verbo to be conjugado en I’m del inglés. Así, 
incorporando un pronombre sin carga de género de otra lengua y utilizándolo en 
el lugar de tercera persona, se logra separar de la carga de género presente en 
el francés. 
 
Finalmente, podemos ver el uso del pronombre ‘il’ para referentes no masculinos, 
correspondiente a un neopronombre semántico. Con esto, se logra expandir la 
carga de género masculina del pronombre a otros géneros. 
 

6.3. Formación de neopronombres en inglés 

 
En la formación de neopronombres del inglés encontramos distintas estrategias. 
En primer lugar, en los neopronombres ‘ne’, ‘ve’, ‘xe’ y ‘zie’ podemos ver el 
cambio de consonante, elemento clave en la carga de género en el paradigma 
pronominal del inglés. Adicionalmente, en el neopronombre ‘zie’ podemos ver la 
adición de la vocal ‘i’. Así, utilizando consonantes en reemplazo de aquellas con 
carga de género, se logra una separación del binarismo.  
 
Asimismo, observamos neopronombres que no comparten características con 
aquellos que forman parte del paradigma pronominal del inglés, donde incluimos 
‘hir’ y ‘tem’. Al existir con una forma totalmente distinta al resto de pronombres 
que forman el paradigma de pronombres personales en la lengua, se logra 
separar de la carga de género existente en los pronombres; sin embargo, 
podemos reconocer similitudes con las formas flexivas de otros pronombres, el 
adjetivo posesivo ‘her’ y el pronombre objeto ‘them’. Dentro de esta misma 
estrategia, podemos también incluir el pronombre ‘bun’ y ‘fae’, como ejemplos de 
pronombres de tipo nounself. Estos últimos, al ser estar formados por un morfema 
o parte de un morfema que encontramos originalmente en sustantivos, logran 
separarse de la carga de género presente en los otros pronombres que forman 
parte del paradigma pronominal del inglés. 
 
Finalmente, observamos el pronombre ‘he’ y ‘she’ que corresponden a 
neopronombres semánticos, debido a que el primero se utiliza para referentes no 
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masculinos, mientras que el segundo se utiliza para referentes no femeninos. En 
este caso, con el cambio de referente que no corresponde al esperado, se logra 
separar de la carga semántica comúnmente asociada a los pronombres. 
 

6.4. Formación de neopronombres en chino 

 
En esta lengua, debido a que todos los neopronombres propuestos comparten la 
misma realización fonética (tā), los rasgos diferenciadores se encuentran en la 
escritura.  
 

En primer lugar, en el neopronombre ‘X 也’ y en ‘无也’ encontramos la remoción 

del radical con carga de género y su reemplazo. En el caso de ‘无也’ podemos 

ver que se busca mimetizar la estructura del carácter cambiando el radical a 无 

(wú, ausencia), terminando con un componente que lo haría funcionar como un 
pronombre de tercera persona singular. Así, se reemplaza la carga de género en 

el radical por literalmente la ausencia de esta. En el caso de ‘X 也’; sin embargo, 

vemos que se opta por un elemento externo al sistema de escritura tradicional, 
que tiene un resultado similar a la estrategia anteriormente explicada: se 
reemplaza la carga de género por un elemento que no la expresa. 
 
En seguida, notamos que el neopronombre ‘TA’ tiene características similares, 
debido a que, al optar por otro método de escritura con la transcripción, se separa 
de los caracteres que tienen carga semántica y se apega sólo al elemento 
fonético, que no posee carga de género en el chino mandarín. 
 

Finalmente, examinamos el neopronombre semántico ‘它’, que logra distanciarse 

de la carga de género debido a que pasa de referirse a cosas y animales, a 
referirse a personas, por lo tanto, al nunca tener referentes con un género 
explícito, no se aproxima tampoco a otorgar un género a un referente humano. 
 

6.5. A modo de conclusión 

Para finalizar esta revisión de la formación de neopronombres, resulta también 
relevante revisar las diferencias que encontramos en las distintas lenguas.  
 
En primer lugar, vemos que en el francés se observaron más estrategias de 
formación de neopronombres, mientras que, en el español, inglés y el chino 
mandarín se encontraron menos estrategias. Podemos conjeturar que esto se 
debe a la expresión del género gramatical en francés es más compleja que en el 
español, lengua perteneciente a la misma categoría. A pesar de esta diferencia, 
no se encontró que la diferencia en la cantidad de estrategias sea mucho mayor. 
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Adicionalmente, al examinar la formación de neopronombres de forma global, 
podemos ver que algunas estrategias se repiten, como es el caso del cambio de 
un elemento que se toma como aquel que posee la carga de género, por ejemplo, 
el cambio de vocal final en el español, vocal inicial en el francés, consonante 
inicial en el inglés y radical de género en el chino mandarín. Si bien se utilizan 
distintos recursos dada la morfología de los pronombres existentes en cada 
lengua, podemos ver que el mecanismo de fondo resulta bastante similar.  
 
Llama la atención, además, ver que, a pesar de ser lenguas que corresponden a 
distintas categorías en cuanto a su relación con el género gramatical, el chino 
mandarín y el español son las únicas lenguas que integran elementos que 
dificultan o imposibilitan una realización fonética de forma fluida en los 
neopronombres. Esto puede verse en el español en ‘ellx’, ‘ell@’ y ‘ellæ’ que, si 
bien tienen propuestas de realización fonética, ninguna de estas viene de forma 
natural al hablante de español sin conocimiento o explicación previa de esta. En 

el chino mandarín esto puede observarse en ‘X 也’, ya que, a simple vista, la 

realización fonética podría parecer confusa o correspondiente a una ‘X’ y el 

carácter ‘也’ por separado en vez de sólo un carácter. 

 
Haciendo un contraste específicamente entre el francés y el español, resulta 
curioso ver además las propuestas de vocales que reemplazan la vocal 
considerada con carga de género en las bases pronominales, debido a que para 
ambas lenguas se propone la ‘i’, ‘o’ y ‘u’ como alternativas para disociar el 
pronombre de la carga de género existente en la base original. Es interesante, 
además, que, en el español, la mayoría de los neopronombres formados a partir 
de una base pronominal se forman con ‘ella’, mientras que en el francés podemos 
ver que se forman tanto sobre la base ‘il’ como sobre la base ‘elle’.  
 
Encontramos, adicionalmente, que cada lengua tiene mecanismos de formación 
únicos. Por ejemplo, para el español, podemos ver la adición de un morfema de 
género neutro; en el francés, notamos el uso del préstamo y la combinación 
parcial de pronombres; en el inglés, encontramos el uso de sustantivos como 
pronombres; y en el chino mandarín, podemos observar la integración a un 
carácter de elementos externos al método tradicional de escritura en la lengua.  
 
Además, en el francés, chino e inglés notamos uso de neopronombres 
semánticos. 
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7. Uso de neopronombres 

 
Como se mencionó anteriormente en la metodología del trabajo, para realizar el 
análisis se formaron distintas categorías de acuerdo con el contenido semántico 
de las publicaciones analizadas. Para el español, inglés y francés se formaron 
las categorías descartados, misgendering, uso metalingüístico, ficción, 
traducción, comentario negativo, referente persona e indeterminados.  
 
Si bien en las distintas lenguas se observan distintos contenidos y fenómenos 
para cada categoría, podemos generalizar el contenido de las publicaciones 
según el contenido semántico de estas.  
 
Dentro de la categoría descartados, se incluyen publicaciones que fueron 
descartadas debido a que no incluyen el neopronombre en uso, es decir, se 
incluyen tuits donde no se encuentra el neopronombre, en las que aparecen 
abreviaturas idénticas al neopronombre, el neopronombre utilizado en un 
hipervínculo, faltas de ortografía, tuits repetidos dentro de la misma búsqueda o 
tuits en otros idiomas. Notamos la presencia de estas publicaciones en español, 
inglés y francés, posiblemente debido al motor de búsqueda de Twitter, donde se 
producen resultados que contienen una de las palabras en la búsqueda, en vez 
de todas las palabras para la búsqueda bajo ciertas condiciones. 
 
Dentro de la categoría misgendering se incluyen publicaciones donde el 
neopronombre fue utilizado de forma errónea para referirse a personas cuyos 
pronombres no corresponden a los utilizados. Encontramos publicaciones para 
esta categoría en el español, inglés y francés, para referirse a personas 
transfemeninas y mujeres trans y cis en la mayoría de los casos. 
 
Para la categoría uso metalingüístico se observaron publicaciones que incluyen 
discusiones desde una perspectiva lingüística en torno a los neopronombres, 
explicaciones sobre su uso y explicaciones relativas a sus usuaries.  
 
En la categoría ficción, notamos de manera transversal publicaciones que se 
refieren a personajes ficticios ya sea otorgándoles un neopronombre que no 
utilizan en la fuente, o refiriéndose a elles con los neopronombres utilizados en 
la fuente. Encontramos en esta categoría cuentas de headcanons7 donde les 
usuaries de las cuentas publican de forma esporádica un personaje que imaginan 

 
7 “The non-canon personal ideas, opinions and beliefs that certain person or 

group of people feel strongly attached to, about a certain work of fiction” (Urban 
Dictionary, 2019). 
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podría ser usuarie de un neopronombre. Adicionalmente, encontramos 
publicaciones de cuentas de roleplay 8  donde les usuaries le asignan un 
pronombre a un personaje ficticio existente.  
 
Dentro de la categoría traducción encontramos publicaciones donde se propone 
el neopronombre como una traducción de neopronombres existentes en otra 
lengua. Principalmente, se observan neopronombres del español o del francés 
presentados como alternativas a neopronombres existentes en inglés; sin 
embargo, existen publicaciones donde neopronombres del inglés o del francés 
se ofrecen como una alternativa para la traducción desde otra lengua de origen. 
 
En la categoría comentario negativo vemos de forma transversal críticas al 
neopronombre debido a sus características morfológicas o fonéticas, además de 
burlas o insultos a usuarios de los neopronombres.  
 
Finalmente, dentro de la categoría referente persona, podemos encontrar el 
neopronombe en uso para dirigirse a una tercera persona o a le misme usuarie 
de la cuenta. Esto último se realiza en publicaciones donde le usuarie se presenta 
o especifica sus pronombres. En el inglés, además, pudimos observar 
publicaciones de cuentas de positividad con mensajes automatizados que siguen 
el modelo de base “(neopronoun) users are (positive adjective)” y variantes 
similares.   
 
Tras esta descripción general examinaremos el uso de los distintos 
neopronombres de cada lengua según el porcentaje de publicaciones en cada 
categoría y describiremos las publicaciones correspondientes a la categoría. 
  

 
8 “A person who takes a role on certain type of character” (Urban Dictionary, 

2007).  
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7.1. Español 

7.1.1. Elle 

 
Figura 1. Resultados para el neopronombre 'elle'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 300. 

 
Para este neopronombre observamos que la mayoría de los resultados 
corresponde a la categoría referente persona, con un 33.9% de las publicaciones 
bajo esta. Dentro de esta categoría encontramos usuaries que señalan sus 
pronombres o se refieren a terceras personas con el neopronombre. Podemos 
ejemplificar con la siguiente publicación: 
 
“Solo dejare un pronombre en Twitter, me doy cuenta que siempre que alguien 
nb tiene dos o mas pronombres y uno es elle, optan por no usar elle y usan el o 
ella y bueno, ahora solo tengo uno uwu” (EnbyBetty, 2022). 
 
La siguiente categoría corresponde a descartados con 24.4% de los resultados. 
Como fue explicado anteriormente, esto se debe generalmente a faltas de 
ortografía o coincidencias en los resultados de la búsqueda donde no se utiliza 
el neopronombre.  
 
La próxima categoría corresponde a uso metalingüístico con 19.7%, 
donde usuaries explican el uso del neopronombre. Un ejemplo es la siguiente 
publicación, donde le usuarie explica a usuaries que critican el uso del 
neopronombre cuál es su uso:  
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“@gilda_valdivia @JennifferLynn6 @SayenPili @stillreputation @SraPailot 
@Aldairorozco17 El lenguaje inclusivo es depende los pronombres de la 
gente...”9 Estás en contra de algo que ni siquiera terminas de entender... Si es 
una persona binaria,se usa el Elle; no se usa con toda la gente! Leé un poco y 
después fíjate si estás en contra o no de algo” (Zowihub, 2022). 
 
En seguida, encontramos la categoría comentario negativo con 12.9% del total 
de publicaciones, en la que les usuaries critican el uso del neopronombre y se 
burlan de les usuaries de este, como vemos en el siguiente ejemplo: 
 
“@JonSnowMX @ChumelTorres México, ese lugar donde cualquier día puedes 
aparecer muerto en una cuneta pero se preocupan porque mientras les apuntan 
con la pistola les traten con el pronombre elle.” (José Luis, 2022). 
 
Más adelante, podemos encontrar la categoría traducción con 4.7%, donde se 
propone el neopronombre ‘elle’ como una alternativa para la traducción del 
pronombre ‘they’ y ‘zie’, como podemos observar en el siguiente ejemplo:  
 
“Hay que mejorar la cobertura de personas no binarias en español. Si una 
persona se identifica como they —o elle— no creo que sea correcto escribir 
frases como “se puso a bailar con él”. Una persona no binaria no es un hombre 
ni una mujer; dejemos de categorizarles como tal.” (Maroño, 2022). 
 
Luego, dentro de la categoría ficción observamos 4.1% del total de publicaciones. 
Dentro de esta categoría vemos publicaciones que se refieren a personajes no 
binaries que utilizan el pronombre ‘elle’. Podemos examinar el siguiente ejemplo, 
donde la usuaria hace referencia a un personaje canónicamente no binarie:  
 
“la verdad q me emocionó saber que frankie es no binarie porq elle fue mi 
personaje fav de chiquita aaa” (Badtz, 2022). 
 
Finalmente, dentro de la categoría misgendering encontramos una cantidad 
mucho menor de publicaciones con 0.3%, donde se utiliza ‘elle’ para referirse de 
forma errónea a una persona transfemenina: 
 

 
9 Los tuits utilizados para ejemplificar varían en su formato; sin embargo, en su extracción, este formato 
es visible sólo a través de hipervínculos. Así, algunas publicaciones incluyen una mención a otras cuentas 
(@usuario en el inicio), debido a que corresponden a tuits en formato respuesta; otros, contienen 
hipervínculos en un inicio que corresponden a imágenes añadidas al tuit o corresponden a citas de tuits, 
mientras que otros no incluyen ningún tipo de hipervínculo al inicio, debido a que no contienen menciones 
o imágenes. 
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“@agtiernoyahoo54 @Susamj No, no es lo mismo, transgenero es que un 
maromo con barba y pene diga que es mujer, porque elle lo dice y entre en tus 
baños y vestuarios, punto, eso es lo que no quieren que sepas!” (Pau, 2021). 
 
En este caso, debido a que los neopronombres del español no son de 
conocimiento común, se utilizan como una forma de invalidar a personas 
transfemeninas sin utilizar el pronombre masculino, negando su identidad en el 
espectro femenino a través de este. La cantidad de publicaciones en esta 
categoría puede deberse al poco conocimiento de los neopronombres.  
 
A partir de estos resultados, podemos aseverar que el neopronombre se 
encuentra en uso, no sólo debido a las cifras, sino que también porque existe una 
amplia variedad de categorías en los resultados, lo que indica que su uso da pie 
a comentarios de distinto tipo. Adicionalmente, este neopronombre puede 
considerarse una de las propuestas de pronombres neutros más utilizadas del 
español. 
 

7.1.2. Ele 

 

 
Figura 2. Resultados para el neopronombre 'ele'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 141. 

 
En los resultados de este neopronombre podemos ver que la mayoría de las 
publicaciones debió ser descartadas debido a su contenido con un 90.1% del 
total, dado que no incluyen el neopronombre.  
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La siguiente categoría más importante fue comentario negativo con 4.3% del total, 
donde usuaries critican el neopronombre o se burlan de les usuaries de este. 
Para ejemplificar, podemos ver la siguiente publicación, donde un usuario de 
Twitter utiliza el neopronombre para descalificar a le usuarie de este.  
 
“Aquí una criatura no binaria (o une persone). No estoy seguro si desea que se 
refieran a su ser como "ele" o "elle" para sentirse "incluíde". Qué futuro les espera 
a estas pobres almas capturadas por el progresismo? Sólo pienso en cuidar bien 
a mi familiahttps://t.co/FVLH6ahQcv” (Templario, 2021). 
 
Luego, dentro de la categoría uso metalingüístico encontramos un 2.8% de las 
publicaciones, un porcentaje menor que, sin embargo, sigue siendo relevante ya 
que podemos ver que existen explicaciones y discusiones en torno al uso del 
neopronombre. En esta categoría, en específico, observamos tuits donde 
usuaries hacen consultas y explican el uso de ‘ele’. Podemos ejemplificar con la 
siguiente publicación en la que, en respuesta a una pregunta, le usuarie incluye 
el neopronombre dentro de las alternativas para pronombres neutros. 
 
“@chatray_ No hay una palabra "oficial" reconocida que haga las veces de 
pronombre neutro, pero lo que más se usa es "elle" (lo he visto como élle y éle 
también). En los sustantivos con género, es casi lo mismo (niño, niña, niñe...)” 
(Moon, 2019). 
 
La siguiente categoría corresponde a referente persona, con un 2.1% donde 
distintes usuaries de la red social utilizan ‘ele’ para referirse a una persona no 
binaria o para explicitar sus pronombres. En el siguiente tuit vemos a une usuarie 
explicitando sus pronombres:  
 
“pronombre preferido: élpronombres aceptados: él, ella, ello, elle, ele, éllx, etc.” 
(Onora, 2020). 
 
Finalmente, observamos que 0.7% de las publicaciones corresponde a la 
categoría ficción. Como se explicó anteriormente, en esta categoría encontramos 
publicaciones en las que usuaries le asignan un neopronombre a un personaje 
ficticio, o se refieren a un personaje ficticio con un neopronombre. 
 
“¿Cuántas personas dubitativas se plantearon una tercera opción, fuera de la 
cisnormatividad? Ninguna. Pero, efectivamente, Ele no es ni chico, ni chica, es 
una persona no binaria. ¿Y en qué influye eso a la hora de definir al personaje? 

¿Qué importancia tiene en la trama?      https://t.co/gkRmuEN3IK” (Abellán, 2021). 

 
Podemos afirmar que, si bien gran cantidad de las publicaciones fueron 
descartadas debido a los resultados arrojados por el motor de búsqueda, el 

https://t.co/FVLH6ahQcv
https://t.co/gkRmuEN3IK
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neopronombre se encuentra en uso y existe una discusión en torno a este, lo que 
puede indicar que un número importante de hablantes lo utiliza o lo ha escuchado 
con anterioridad. Conjeturamos, además, que el uso va más allá de una discusión, 
ya que también encontramos publicaciones correspondientes a ficción, una 
categoría menos observada en contraste con otros neopronombres.   
 

7.1.3. Ellu 

 

Figura 3. Resultados para el neopronombre 'ellu'. El total de publicaciones 
analizadas corresponde a 46. 

 
En las publicaciones correspondientes a ‘ellu’ observamos una variedad de 
publicaciones correspondientes a distintas categorías. La categoría con mayores 
resultados es comentario negativo, con 37% de las publicaciones, entre las que 
encontramos burlas e insultos a les usuaries de este neopronombre. En la 
siguiente publicación, un usuario de Twitter se burla de les usuaries de 
neopronombres ejemplificando con identidades que no están relacionadas con 
las disidencias: 
 
“A mí dime tu nombre y así te voy a decir me vale vergas si eres ella, ello, elle, 
elli, ellu, elefante, dinosauria, bi, no binaria, hetero, cis, gay, trans, perro, gata, 
oso polar, escritoria, silla, auto, queer, libreta etc.” (Caro, 2021) 
 
Luego, vemos tuits correspondientes a la categoría uso metalingüístico con un 
total de 28.3% de las publicaciones, en las que usuaries de Twitter discuten y 
explican el uso del neopronombre, indicando a ‘ellu’ como una alternativa posible 
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para un pronombre neutro en español. En el siguiente ejemplo encontramos une 
usuarie de Twitter que explica que ‘ellu’ es una posible alternativa. 
 
“@YasnayaEG Personalmente uso "amix"Además, algunas personas 
(incluyendome) han optado por usar el pronombre "ellu" en lugar de "elle", y la 
"u" en lugar de la "e"” (Kaitoribio, 2021) 
 
Más adelante, encontramos la categoría referente persona con 21.7% de 
publicaciones, en las que distintes usuaries señalan sus pronombres o se refieren 
a una tercera persona cuyo pronombre es ‘ellu’. Dentro del siguiente tuit podemos 
ver a une usuarie haciendo una cronología de los pronombres que ha utilizado 
en los años indicados, señalando que, para el momento en el que se hizo la 
publicación, utiliza el pronombre ‘ellu’. 
 
“BOOB2015: ? (ella)2016: ? (cualquier cosa)2017: ? (ella)2018: ? (ella)2019: 
demiace aro (ella elle)2020: demiace aro bi no binarie (ella elle el)2021: boyflux 
demiaro ace (el ellu)” (Kuircoded, 2021) 
 
La siguiente categoría corresponde a descartados, donde se encuentra 10.9% 
del total de las publicaciones. En esta categoría ninguno de los resultados incluye 
el neopronombre. 
 
Finalmente, la categoría indeterminados cuenta con 2.2% de las publicaciones. 
Aquí podemos encontrar algunos tuits cuyo tono no puede ser distinguido, es 
decir, pueden corresponder tanto a comentarios positivos, como comentarios 
irónicos y, por tanto, no se puede definir si pertenecen a una categoría u otra. 
 
Con estos resultados podemos conjeturar que el pronombre sí es utilizado por 
distintas personas y existe una discusión en torno a su uso; sin embargo, al ser 
una alternativa con una vocal neutra distinta a la ya presentada, ‘-u’ en vez de ‘-
e’, los usuarios tienden a ser aún más críticos de lo que ya lo son con aquellos 
neopronombres formados con la vocal neutra ‘-e’. Adicionalmente, la cantidad de 
comentarios negativos puede deberse a que la vocal ‘-u’ no corresponde a un 
morfema de género en el español, a diferencia de la otra alternativa propuesta, 
por lo que puede considerarse difícil de utilizar para los hablantes. 
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7.1.4. Ol 

 
 

 

Figura 4. Resultados para el neopronombre 'ol'. El total de publicaciones 
analizadas corresponde a 71. 

 
En los resultados de ‘ol’, observamos que la gran mayoría de las publicaciones, 
correspondiente a 91.5% del total, debieron ser descartadas por ser 
coincidencias ortográficas con abreviaturas, faltas de ortografía o fueron 
resultados arrojados por el motor de búsqueda que no incluyen el 
neopronombre.  
 
La siguiente categoría corresponde a comentario negativo con 4.2% del total, 
donde podemos encontrar insultos a usuaries del neopronombre, además de 
críticas hacia el neopronombre. En la siguiente publicación, en particular, 
podemos ver a un usuario de Twitter negando la identidad no binaria. 
 
“@GermanExes @Ana91663762 @gabrielrufian Tiene masculino y femenino, 
dos sexos que elegir , y si no le gusta que llore , yo que se , si yo quiero que me 
llamen por ol en vez de él no me van a añadir un pronombre porque me ofenda” 
(El Persona, 2021) 
 
Luego, observamos publicaciones correspondientes a la categoría referente 
persona con 2.8% del total de los resultados, en las que usuaries explicitan sus 
pronombres. Así, vemos la siguiente publicación: 
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“@Escarolilla Lo sé, Brendan, mi pronombre era elle, pero luego he visto que ha 
salido otro que es "ol" y me ha hecho más gracia, así que mi pronombre es ese 
y por eso te entiendo.” (Twitter, 2021). 
 
Finalmente, encontramos 1.4% de los tuits en la categoría uso metalingüístico, 
donde vemos una publicación en la que se hace una apreciación positiva 
respecto del neopronombre. En esta publicación en particular, la usuaria comenta 
que el neopronombre le parece una buena opción debido a su realización fonética. 
 
“Me gusta el pronombre "ol". Suena como "all" donde cabemos todas. 
https://t.co/z7JsrR026I” (Ulimón, 2021). 
 
Si bien los resultados de todas las categorías, dejando de lado descartados, son 
números pequeños, podemos afirmar que el neopronombre sí se encuentra en 
uso en menor escala; sin embargo, que la mayoría de las publicaciones con 
contenido analizable correspondan a comentario negativo puede indicar que este 
neopronombre tiene un mayor uso para burlarse de usuaries de otros 
neopronombres, en vez de ser, en su mayoría, utilizado como un neopronombre 
neutro por y para personas no binarias.  
 

7.1.5. Elli 

 

 
Figura 5. Resultados para el neopronombre 'elli'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 89. 

Como se observa en el gráfico, la mayoría de las publicaciones del neopronombre 
‘elli’ corresponde a uso metalingüístico, con 37.1% de los resultados. Esto puede 
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deberse a que, como es una de las propuestas para un pronombre neutro, se 
hacen consultas respecto de su uso y, a su vez, se explica su funcionamiento y 
formación. En esta categoría principalmente encontramos tuits donde se explica 
que ‘elli’ es un pronombre, se explica el uso de varios neopronombres, dentro de 
los que se incluye ‘elli, y se hacen consultas respecto de su validez como 
pronombre. En la siguiente publicación vemos a une usuarie de Twitter 
explicando el funcionamiento del género neutro en español, presentando el 
pronombre ‘elli’ como una alternativa de pronombre neutro. 
 
“en lo escrito, sólo tomas una palabra y cambia los morfemas de género por “e” 
o “x”: amigo &gt; amiguE &gt;amigx &gt; amiguI y cuando necesites el pronombre, 
se pueden utilizar los neutros elle, elli (o como a quien te refieras prefiera que le 
llames): Elle es escritorE”. (Poala, 2021) 
 
La siguiente categoría corresponde a descartados, donde encontramos 30.3% de 
las publicaciones. Esto puede deberse a que no se encuentra el neopronombre 
en la publicación y hay una coincidencia sólo de las otras palabras clave de la 
búsqueda, faltas de ortografía, coincidencia en nombres de usuario, entre otros.   
 
La tercera categoría que observamos es comentario negativo con 22.5% de las 
publicaciones, donde encontramos principalmente burlas a usuaries del 
neopronombre, ya sea porque se considera una burla hacia personas que utilizan 
‘elle’ o porque consideran que las identidades no binarias no existen. Entre estos 
comentarios encontramos al neopronombre en compañía de otros 
neopronombres como ‘elle’, ‘ell@’, entre otros. Adicionalmente, se critica el 
neopronombre ‘elli’ en base a su formación; sin embargo, no se distingue si es 
debido a sus características morfológicas, fonéticas u otros factores. A 
continuación, une usuarie incluye el neopronombre ‘elli’ en una lista de otros 
neopronombres, o posibles neopronombres, como ejemplo de palabras que no 
debiesen ser incluidas en el diccionario, debido a que considera ‘flojera mental’ 
utilizar distintos pronombres para distintas identidades de género. 
 
“@magicalochako @falsedxylight elle, elli, ello, ellex, ell@, ell$ hasta ocupar el 
diccionario entero solo para que no se sienta ofendido inventarme un pronombre 
por cada orientación o genero que exista alta flojera mental la verdad.” (El 
gobiernito, 2021) 
 
La siguiente categoría corresponde a referente persona con 6,7% de los tuits. 
Entre estas publicaciones vemos usuaries aclarando sus pronombres o 
refiriéndose a terceras personas, como en la siguiente publicación: 
 
“@Its_noxxue Igual en ese caso no hay nada que informar, el hecho de que elli 
se sienta comodi con ese pronombre no se puede cambiar ni aunque lea 15 pdfs 
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escritos por el rey. Lo malo no es que use ese pronombre, es la gente que li 
invalida por hacerlo”. (Merikh, 2021) 
 
Finalmente, dentro de la categoría traducción encontramos 3.4% de las 
publicaciones, donde usuaries presentan el neopronombre como un equivalente 
para el neopronombre inglés ‘zir’, como podemos observar en la siguiente 
publicación: 
 
“@JenMoYu @traducinando @queerterpreter Si te sirve, en un proyecto 
quedamos en «personas que no se conforman al género», que por suerte cabía. 
El pronombre «zir» se quedó como «elli». Este artículo de @queerterpreter me 
ayudó mucho https://t.co/aG0oUImUPx”. (Aulet, 2021). 
 
De forma similar a algunos neopronombres ya analizados, encontramos una 
mayoría de publicaciones descartadas, en comentario negativo o en uso 
metalingüístico, lo que puede deberse a que es una de las alternativas 
presentadas como neopronombre neutro en la lengua, por lo que aún existe una 
discusión en torno a su uso. Sin embargo, también notamos que les hablantes lo 
consideran dentro de sus opciones, ya que hay personas que lo utilizan, además 
de traductores que lo consideran una opción adecuada para traducir 
neopronombres del inglés, por ejemplo, como segunda opción a ‘elle’. Podemos, 
además, hipotetizar, que la gran cantidad de comentarios negativos se debe a 
que, no sólo es una propuesta distinta a las ya observadas, sino que también, de 
forma similar a lo que se vio en ‘ellu’, viene con una propuesta de morfema de 
género neutro que no se condice con lo observado en el español de forma 
normativa, lo que puede dificultar su uso. 
  

https://t.co/aG0oUImUPx


 

   
 

104 
 

 
7.1.6. Ellx 

 

 
Figura 6. Resultados para el neopronombre 'ellx'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 99. 

En los resultados para el neopronombre ‘ellx’ vemos 51.5% del total en la 
categoría referente persona. Entre estos resultados, encontramos publicaciones 
donde usuaries explicitan sus pronombres y refieren a otras personas con el 
pronombre. Este porcentaje relativamente alto puede deberse a que ‘ellx’ es 
utilizado no sólo para referirse a personas no binarias, sino que también a 
personas cuyo género se desconoce, como observamos en la siguiente 
publicación:  
 
“a ver por vigésima no se qué ves: soy una persona no binaria, uso pronombres 
ella/ellx y si van a seguirle dando like a tuits transfobicos díganme de una ves 
para darles unfollow porque me ENFERMAN ese tipo de cosas” (Norteñx, 2020). 
 
A continuación, encontramos 17.2% de las publicaciones en la categoría uso 
metalingüístico, en la que usuaries utilizan el neopronombre, generalmente en 
conjunto con otros, como ‘elle’, ‘ell@’, entre otros, para explicar el uso de los 
pronombres neutros para personas no binarias. Esto puede indicar que, si bien 
la discusión no gira exclusivamente en torno a ‘ellx’, sí se considera una 
alternativa en conjunto con otras. Adicionalmente, observamos publicaciones 
donde una usuaria y un usuario comentan que ‘ellx’ no debiese usarse con 
personas que indican que sus pronombres no son neutros. La siguiente 
publicación ejemplifica el primer tipo de tuits encontrados en esta categoría: 
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“que si una persona te pide que te refieras a ella (aludiendo a la persona) con el 
pronombre de "elle" o "ellx" porque se considera una persona no binaria, pues 
nada te cuesta hacerlo, con tal de entender su punto y hacerle sentir feliz” (Luar, 
2020). 
 
La siguiente categoría corresponde a descartados con 12.1% de las 
publicaciones. Dentro de esta categoría se incluyen publicaciones donde no se 
usa el neopronombre. 
 
A esta categoría, le sigue comentario negativo con 10.1% de las publicaciones, 
donde encontramos principalmente burlas a usuaries del neopronombre y 
comentarios negativos hacia les usuaries de este. Podemos conjeturar que, al 
igual que con neopronombres anteriores, esto puede deberse a que un uso 
considerable del neopronombre de lugar a críticas respecto de su uso o forma. 
En el siguiente tuit vemos a un usuario que califica como negativo el uso del 
neopronombre, debido a su asociación con las personas transgénero. 
 
“@3xpongo @Oh_Xunqi_ amigA estuve viendo tus tweets y me desespero el q 
usaras tanto “ellx” “lxs”, eres no binaria, transss o alguna mierda como 

esa?       que hueva” (Twitter, 2020). 

 
A continuación, observamos la categoría traducción con 6.1% de los tuits, en los 
que se propone ‘ellx’ como una posible traducción para neopronombres o para el 
pronombre ‘they’ del inglés, como vemos en la siguiente publicación: 
 
“@danetsch @Cazafalacias1 @FallOutStarBoy O sea, no es que se “identifique 
como they/them”, sino que es una persona no binaria y quiere que hablemos de 
elle con esos pronombres en inglés. No ha especificado qué prefiere en español, 
pero podemos suponer que elle y ellx están bien mientras que él o ella no lo 
están.” (e Ártemis, 2019). 
 
La siguiente categoría corresponde a ficción con 2% de las publicaciones, donde 
se observan usuaries refiriéndose a personajes ficticios no binaries, como en el 
siguiente tuit: 
 
“@AngridArts18 Pero Aliade777rexIsayamaotaku me dijo que Hange es no 
binarie no tiene sexo no es nada no puede tener tetas imposible ellx no es mujer 
no no es posible Isayama dijo que es no binarie no aaaaaaaah “. (Sindacco, 2021) 
 
Finalmente, dentro de la categoría misgendering encontramos 1% de las 
publicaciones, donde se utiliza el pronombre ‘ellx’ para referirse a una mujer, 
como en la siguiente publicación: 
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“@realAlonsoDMD @TheDarkzent Con todo respeto a la comunidad LGBT y 
anexas, por supuesto que hay mujeres más bellas que ella, elle o ellx, es 
fotogénica,e,x, pero a kilómetros se vé que es transgénero y no mujer de 
nacimiento, su ADN lo,a,e,x delata” (Ana, 2018). 
 
Notamos una gran variedad de usos para este neopronombre, entre los que 
destaca la cantidad de publicaciones en la categoría referente persona, lo que 
nos permite verificar que el pronombre es utilizado por y para personas no 
binarias. Adicionalmente, la variedad de publicaciones en distintas categorías nos 
lleva a hipotetizar que, al tener un uso considerable, existe, también, una 
discusión en torno a su uso, con comentarios positivos y negativos. 
 
 

7.1.7. Xelle 

 
 

 

Figura 7. Resultados para el neopronombre 'xelle'. El total de publicaciones 
analizadas corresponde a 8. 

 
Para ‘xelle’, podemos observar que 57.1% de las publicaciones corresponde a la 
categoría referente persona, donde distintes usuaries explicitan sus pronombres, 
como vemos en la siguiente publicación: 
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“yo obligando a exclus d spanishtwt a usar XELLE conmigo, un pronombre q 
invente y cuya conjugación aún no escribo https://t.co/RJpiM2rshA” (Paul, 2020). 
 
Podemos hipotetizar que esta mayoría se debe a que corresponde a una forma 
poco común, debido a las características de su formación, que no solo lo hacen 
diferenciarse de los otros neopronombres, sino que también es poco predecible, 
por lo que sus usos corresponden a usos legítimos del neopronombre. 
 
La siguiente categoría corresponde a uso metalingüístico, donde se incluye 14.3% 
de los tuits. Aquí observamos publicaciones donde usuaries explican el uso de 
‘xelle’, como vemos en la siguiente publicación:  
 
“@minni_shine se usaría como cualquier otro pronombre, tipo: tiene que hacerlo 
por ella mismatiene que hacerlo por el mismotiene que hacerlo por xelle 
mismetiene que hacerlo por eli mismilo importante es fijarse en el la terminación 
del pronombre, lo que es la "a" o la "o" en las+” (Twitter, 2021) 
 
De forma similar a lo que ocurre con otros neopronombres, estas explicaciones 
parecen ser necesarias debido a que los hablantes no familiarizados con usuaries 
de neopronombres o con el funcionamiento de los neopronombres pueden no 
comprender su uso sin una explicación detallada.  
 
A continuación, se ubica la categoría comentario negativo con 14.3%, donde 
encontramos burlas hacia les usuaries de este neopronombre. Presentamos la 
siguiente publicación como ejemplo: 
 
“Cuando tu taquero favorito te dice "¿qué va a querer amigo?" pero tu pronombre 
es "xélle" y ahora nos abes si debes cancelarlo o pedirle 4 de pastor: 
https://t.co/qvM79tHzmR”. (CEO, 2021). 
 
Finalmente, encontramos 14.3% en la categoría descartados, correspondiente a 
publicaciones donde no se encuentra el neopronombre en uso. 
 
Una menor variedad de categorías respecto de este pronombre, de la mano de 
la cantidad menor de resultados observados, nos lleva a concluir que su uso no 
es sustancial entre los hablantes; sin embargo, aun así, existen discusiones 
respecto de su uso y usuaries de este neopronombre, lo que no descarta que se 
encuentre en uso entre una menor cantidad de hablantes.  
 

7.1.8. Ell@ 

 
Si bien se encontró una gran cantidad de resultados para la búsqueda sólo bajo 
el neopronombre, al utilizar las palabras claves en conjunto con este, no hubo 

https://t.co/RJpiM2rshA
https://t.co/qvM79tHzmR
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resultados. No se pudo establecer, entonces, que los resultados fueran 
pertinentes, debido a que la grafía, particularmente ‘@’ interrumpe la búsqueda, 
dado que en Twitter el ‘@’ forma parte del nombre de usuario de todos los perfiles 
de la plataforma. 
 
 

7.1.9. Ellæ 

 

 

Figura 8. Resultados para el neopronombre 'ellæ'. El total de publicaciones 
analizadas corresponde a 7. 

 
Finalmente, para ‘ellæ’ se observó que 50% de los resultados pertenecientes a 
la categoría referente persona, donde les usuaries refieren a una tercera persona 
no binaria o mencionan su pronombre, como vemos a continuación:  
 
“@AristeguiOnline Merece un aplauso, utilizó correctamente el pronombre de 
género neutro ellæ para referirse a Elliot sin hacer referencia a su deadname ni 
nada por el estilo. https://t.co/J6ECNCeWU0” (Erit, 2020) 
 
En seguida, encontramos 33.3% de las publicaciones para la categoría uso 
metalingüístico, donde podemos ver un tuit en la que una usuaria utiliza el 
neopronombre para ejemplificar, en conjunto con otros, qué son los 
neopronombres. 
 

https://t.co/J6ECNCeWU0
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“@kinoed Esto de los neopronombres me tenía confundida, asi que investigué un 
poco y hablé con una persona no binaria, quien me dijo que los neopronombres 
son cualquier pronombre no aceptado por la rae, en español estarían elle, ellx, 
ell@, ellæ. +” (Mon, 2020). 
 
Luego, se encuentra la categoría comentario negativo con 16.7% de los 
resultados. En esta categoría se observa una publicación donde un usuario se 
burla de las personas que utilizan el neopronombre, como podemos ver a 
continuación:  
 
“Mi pronombre es ellæ no me discriminéis machirulos opresores”. (Twitter, 2015) 
 
Así, notamos que, a pesar de la poca cantidad de resultados encontrados para 
este pronombre, la mayoría de las publicaciones corresponden al neopronombre 
en uso, por lo que sí podemos hipotetizar que corresponde a un neopronombre 
utilizado por hablantes en menor grado, quizás, que otros. Vemos, 
adicionalmente, la categoría uso metalingüístico y comentario negativo, que 
también se encuentran presentes en una cantidad similar en neopronombres con 
las mismas características que este, es decir, formados con un elemento externo 
a la lengua. Podemos conjeturar que su formación lo hace más difícil de utilizar 
y, por lo tanto, es menos conocido para personas que no conocen las distintas 
propuestas de neopronombres en profundidad. 
 

7.1.10. Conclusión 

 
A partir de lo examinado, podemos concluir que gran parte de los neopronombres 
presentan publicaciones correspondientes a categorías variadas; sin embargo, 
las categorías más observadas fueron descartados, lo que puede deberse al 
funcionamiento del motor de búsqueda de Twitter; referente persona, debido a 
que los neopronombres se encuentran en uso; comentario negativo, porque el 
uso da pie a críticas de hablantes que no están de acuerdo con su uso; y uso 
metalingüístico, donde, de igual forma, el uso da pie a discusiones y 
explicaciones respecto del funcionamiento del neopronombre. Podemos ver, 
además, que para los neopronombres ‘ellu’, ‘elli’, ‘ele’ y ‘ol’, la categoría 
comentario negativo obtuvo mayores resultados que otras. Adicionalmente, 
algunas categorías no aparecen para todos los neopronombres, como es el caso 
de misgendering, que arrojó resultados solo para ‘elle’ y ‘ellx’; traducción, para 
‘elle’, ‘elli’ y ‘ellx’; y ficción, exclusivamente para ‘ellx’, ‘ele’ y ‘elle’. Estas 
categorías obtuvieron también menos resultados en contraste con las otras. 
 
Dentro de cada categoría observamos principalmente contenido semántico 
similar.  
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⮚ Uso metalingüístico: Dentro de esta categoría vemos explicaciones de los 
neopronombres de forma transversal, además de usos específicos de 
‘ellx’ y ‘xelle’ como ejemplos de neopronombres en un posible inventario 
de neopronombres del español.  
 

⮚ Referente persona: Se observan publicaciones donde usuaries señalan 
sus pronombres o se refieren a usuaries de los neopronombres en tercera 
persona. Vemos que, en esta categoría, ‘ol’ y ‘xelle’ incluyen 
exclusivamente publicaciones donde usuaries señalan sus pronombres, 
pero no referencias a terceras personas. Adicionalmente, ‘ellx’ es el único 
pronombre que es señalado como posible epiceno. 
 

⮚ Comentario negativo: Encontramos en esta categoría de forma 
transversal burlas o insultos a usuaries de los distintos neopronombres. 
De forma excepcional, los neopronombres ‘xelle’ y ‘ellæ’ sólo presentan 
burlas, mientras que ‘elli’ incluye críticas a la formación del 
neopronombre, y ‘ol’, ‘ele’ y ‘elle’ son criticados a nivel lingüístico. 

 

⮚ Misgendering: Dentro de esta categoría observamos el uso erróneo del 
pronombre para referirse a mujeres trans y cis, y a personas 
transfemeninas. Notamos que sólo los neopronombres ‘elle’ y ‘ellx’ 
tuvieron resultados en esta categoría.  

 

⮚ Ficción: Pudimos ver que, de forma transversal, los resultados en esta 
categoría asignan neopronombres a personajes ficticios de forma 
positiva. Se observa que sólo los pronombres ‘ellx’, ‘ele’ y ‘elle’ tuvieron 
resultados correspondientes a este grupo. 

 

⮚ Traducción: En esta categoría se encontró que los neopronombres se 
señalan exclusivamente como alternativas de traducción de pronombres 
neutros del inglés. Se observó, además, que sólo ‘elle’, ‘elli’ y ‘ellx’ 
presentan resultados en esta categoría.  

 
Respecto de las cifras, notamos que las búsquedas de los neopronombres ‘ele’, 
‘ol’, ‘xelle’ y ‘ellæ’ arrojaron menores resultados, lo que puede deberse a que son 
alternativas menos conocidas por les hablantes, mientras que neopronombres 
como ‘elle’, ‘ellu’, ‘elli’ y ‘ellx’ obtuvieron mayores resultados, lo que puede 
deberse a que son alternativas más conocidas por les usuaries. Notamos, 
adicionalmente, que aquellos neopronombres que comparten formación con la 
base del neopronombre ‘ella’ y presentan cambio de morfema de género, 
obtuvieron mayores resultados, mientras que aquellos formados a partir del 
pronombre ‘él’ o con elementos externos al español obtuvieron menores 
resultados. Esto puede deberse a que ‘xelle’ y ‘ellæ’ integran elementos externos 
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a la lengua en términos ortográficos o de formación de palabras; sin embargo, 
esto contradice los resultados de ‘ellx’, por lo que podemos conjeturar que, en el 
caso de ‘xelle’, afecta también el lugar en el que se añade este elemento externo. 
Para el caso de ‘ele’ y ‘ol’, pronombres que comparten la base pronominal ‘él’, 
pero se forman a partir de distintas estrategias, podemos conjeturar que la poca 
cantidad de resultados se debe a que son formaciones menos comunes. 
 

7.2. Inglés 

 
7.2.1. Zie 

 

 

Figura 9. Resultados para el neopronombre 'zie'. El total de publicaciones 
analizadas corresponde a 300. 

 
De acuerdo con lo observado en el gráfico, en primer lugar, la categoría referente 
persona obtuvo mayores resultados, con 27.7% de las publicaciones, donde 
usuaries de la plataforma explicitan sus pronombres o se refieren a usuaries del 
pronombre. En estos resultados se repite en numerosas ocasiones a Leslie 
Feinberg, autore no binarie, cuyos pronombres son ‘zie/hir’. Vemos el uso en la 
siguiente publicación donde une usuarie se refiere a Iris/Ezra Menas, actore no 
binarie: 
 
“@TashaRobinson Iris is providing that representation that is so desperately 
needed. I see myself on the screen through hir. Same way I did when zie was 
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onstage on Broadway. We have too little trans masc non-binary representation 
anywhere.” (Val, 2021) 
 
Adicionalmente, en esta categoría se encontraron publicaciones de cuentas de 
positividad, como se explicó al inicio de este capítulo, dirigidas a usuarios del 
neopronombre. Podemos ver el siguiente ejemplo: 
 
“WHAT .... you’re nonbinary and use zie/zem/zemself ........ that is so cool ...........” 
(Neopronouns Positivity Bot, 2021) 
 
En segundo lugar, se encuentra la categoría descartados con 25% de las 
publicaciones, en las que el neopronombre no fue utilizado.  
 
En tercer lugar, vemos la categoría comentario negativo con 24.4% del total de 
tuits, donde usuarios de la plataforma se burlan de usuaries del neopronombre, 
se expresan en contra del uso del neopronombre, invalidan la identidad de 
personas no binarias o les insultan. La siguiente publicación funciona como 
ejemplo, en la que un usuario hace una burla al uso correcto del neopronombre: 
 

“C’mon everyone, using people’s preferred pronouns is NOT difficult.      My non-

binary friend Colin says xer’s pronouns might be zem’s only way to live fae’s life 
to vis fullest and zie’s xem eir ey per xyrs hir vir help me faer xe em ve aargh…” 
(Moon, 2021). 
 
En cuarto lugar, encontramos la categoría uso metalingüístico con 18% de los 
resultados. Dentro de esta categoría las publicaciones corresponden a 
explicaciones sobre el uso de neopronombres, en los que se incluye ‘zie’ como 
una alternativa adecuada para un neopronombre neutro, además de comentarios 
y consultas respecto del reconocimiento y validez del neopronombre. Vemos un 
ejemplo de publicaciones en esta categoría en el siguiente tuit: 
 
“Fact 3 - some non-binary people use they/them pronouns, and some don't. Some 
use he/him, she/her, they/them or a mix of multiple pronouns (e.g. she/they). 

Others use neopronouns (e.g. ey/em, zie/hir, fae/faer).       Some non-binary people 

use the title 'Mx', whilst others do not.” (Pride in Surgery Forum, 2022). 
 
En quinto lugar, vemos la categoría ficción, que cuenta con 3% de los resultados. 
Entre estos, encontramos publicaciones donde se le asigna el neopronombre ‘zie’ 
a personajes ficticios, como se observa en la siguiente publicación: 
 
“cannot get enough of how much gender is packed into izuru. they have maybe 
10 canon dialogue lines in the entirety of this silly franchise and yet zie is the only 
character I can give any pronoun and it just sticks” (Jack, 2021) 
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En sexto lugar, se observó 1% de las publicaciones en la categoría misgendering, 
donde el neopronombre fue utilizado adrede para evitar utilizar el pronombre 
correcto del referente, en este caso ‘she’. Podemos conjeturar que esto se debe 
a una forma de transfobia que intenta pasar más desapercibida, debido a que no 
se utiliza un pronombre masculino, sino que un neopronombre neutro, que sigue 
considerándose incorrecto.  
 
“@LindseyBoylan I believe all women. Unfortunately, I read that you recently 
came out as a transgender man. So we’re not a woman now are we? Excuse me, 
not “we”, Zie. Or is it Zir? Anyway... I would believe you, seeing as I believe ALL 
women, but this transition complicates things for sure” (Cuppance, 2020). 
 
En séptimo lugar, podemos observar que 0.7% de las publicaciones corresponde 
a la categoría indeterminados debido a que no se pudo distinguir el tono de la 
publicación. 
 
Finalmente, notamos 0.3% de las publicaciones en la categoría traducción, donde 
se presenta el neopronombre como un equivalente para un neopronombre del 
húngaro, como podemos ver a continuación: 
 
“@mmitchell_ai Translation to English the solution should not be too difficult. Use 
gender-neutral pronouns when the gender is indeterminate. Ő in Hungarian is 
gender-neutral she/he, “just” use equivalent English gender-neutral pronoun, eg 

Sie or Zie. Other languages may be less forgiven      ” (Larsen, 2021) 

 
Con estos resultados, se verifica que el neopronombre es utilizado para una 
variedad de funciones. El análisis nos permite afirmar que el neopronombre es 
utilizado por los hablantes, lo que puede dar lugar a dudas y comentarios 
positivos o negativos respecto de su uso. Cabe destacar que la gran cantidad de 
publicaciones que incluyen a le autore Leslie Feinberg de cierta forma limitan lo 
observado en el uso, debido a que Feinberg es considerade une importante 
autore marxista transgénero, por lo que se repiten las referencias hacia elle. 
Adicionalmente, la publicación correspondiente a la categoría indeterminado fue 
clasificada como tal debido a que no se puede distinguir si el neopronombre se 
utiliza de forma negativa o neutra. 
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7.2.2. Hir 

 

 
Figura 10. Resultados para el neopronombre 'hir'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 300. 

Los resultados de ‘hir’ muestran una variedad de publicaciones. Se observa que 
la categoría con mayor porcentaje corresponde a referente persona, con 38.9% 
de las publicaciones. Dentro de esta categoría encontramos tuits donde usuaries 
señalan sus pronombres y hacen referencia a terceras personas. En específico, 
encontramos numerosas menciones a le autore Leslie Feinberg, cuyos 
pronombres son ‘zie/hir’ al igual que en la categoría anterior. Observamos, sin 
embargo, que gran cantidad de las publicaciones incluyen el neopronombre 
utilizado como posesivo y no como pronombre personal. Vemos el neopronombre 
en uso en el siguiente tuit: 
 
“#OnThisDay September 1, 1949: Leslie Feinberg (ze/hir), communist, anti-racist 
organizer, journalist and author who revolutionized the struggle for transgender 
rights was born. Leslie passed away in November 2014. #TodayInHistory 
#Transrights #transliberation https://t.co/586ZAKMs2a” (Freedom Road Socialist 
Organization, 2021). 
 
Adicionalmente, encontramos publicaciones de positividad dirigidas a usuaries 
del neopronombre, como podemos ver a continuación:  
 
“ze/hir pronoun users ,you are so so wonderful.” (Neopronouns Positivity, 2022). 
 

https://t.co/586ZAKMs2a
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La siguiente categoría corresponde a descartados, con 26.7% de las 
publicaciones, debido a que estas no incluyen el neopronombre.  
 
En seguida, se ubica la categoría uso metalingüístico con 21.3%, del total. 
Encontramos comentarios respecto del uso del neopronombre y el supuesto 
origen del neopronombre, como vemos en la siguiente publicación:  
 
“@MtrKDJoyce Like yeah in principle anyone can use ze/hir and pronoun 
declarations can be a performative act, but in practice the most important 
information pronoun sharing usually conveys is where people stand relative to 
People of Gender™” (Archard, 2022). 
 
La siguiente categoría corresponde a comentario negativo con 10.1% de los 
resultados. Entre estos encontramos principalmente burlas a usuaries del 
neopronombre a través del uso exagerado de microetiquetas, además de insultos. 
Observamos también menciones al neopronombre como algo incorrecto 
gramaticalmente y comentarios negativos más generales. El siguiente ejemplo 
ilustra las burlas encontradas en la categoría: 
 
“@laurenboebert Why don't you support women, Lauren? I look at that photo 
&amp; see two beautiful ladies who go by ze/hir and dua/lipa pronouns, serving 
as role models for the 142 million transgender children in our diverse and 
wonderful nation.” (Kamala Harris Quote Generator, 2022). 
 
A continuación, vemos 2.7% de las publicaciones correspondientes a la categoría 
ficción, en la que se le asigna el neopronombre ‘hir’ a personajes ficticios, como 
en el siguiente ejemplo:  
 
“Zayn Petrossian being canonically a nonbinary character with ze/hir pronouns is 

just      thank you Another Life. https://t.co/i8bRNHfTlb” (Andy, 2022) 

 
Finalmente, 0.3% de las publicaciones fueron clasificadas bajo indeterminados, 
debido a que no se logró distinguir el tono de la publicación. 
 
Podemos observar para este neopronombre una cantidad importante de 
resultados en la categoría referente persona; sin embargo, al igual que el 
neopronombre ‘zie’, una gran parte de los tuits referente persona se limitan a 
referencias a Leslie Feinberg, importante autore marxista no binarie. 
Adicionalmente, podemos conjeturar que la cantidad de comentarios de tipo 
metalingüístico y comentarios negativos en torno al neopronombre confirman que 
el neopronombre se encuentra en uso, por lo que suscita una discusión. Cabe 
mencionar, además, la singularidad de observar publicaciones donde el tono no 

https://t.co/i8bRNHfTlb
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puede distinguirse, en este caso debido a que se utiliza el marcador de tono10 
/srs; sin embargo, se desconoce si se está utilizando de forma irónica. 
 

7.2.3. Ne 

 

 
Figura 11. Resultados para el neopronombre 'ne'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 300. 

 
Como podemos observar en el gráfico, la categoría con mayor cantidad de 
resultados corresponde a descartados con 85.2% de las publicaciones. Estas 
fueron descartadas debido a que no contienen el neopronombre.  
 
A continuación, encontramos la categoría referente persona con 6%, donde hay 
publicaciones en las que les usuaries explicitan sus pronombres o refieren a 
terceras personas que utilizan el pronombre ‘ne’. Adicionalmente, al igual que en 
los neopronombres anteriores, se observan publicaciones de cuentas de 
positividad que siguen el mismo modelo mencionado en la introducción de este 
capítulo. Podemos ejemplificar con el siguiente tuit: 
 
“Hello! My name is Lemon i'm a small variety streamer on twitch! I'm a nonbinary 
lesbian and my pronouns are they/them/ne/nem. All of my vods are uploaded to 
Youtube and all my other socials should be linked below!” (Lemon, 2022) 

 
10 “symbols that are put at the begining or the end of a sentence to clarify the 

intention of the message. some examples are: /j (joking), /srs (being serious), s/ 
(sarcasm)” (Urban Dictionary, 2020). 
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La siguiente categoría corresponde a uso metalingüístico, con 5.4% del total de 
publicaciones, entre las que se encuentran tuits donde se menciona el 
neopronombre ‘ne’ como una alternativa para un pronombre neutro, entre otros 
neopronombres con el mismo uso, o se explica su uso, como podemos ver a 
continuación: 
 
“@Puritikiti Yeah, it's harder to define the differences between they/ze/ne/xe, 
nonbinary identification pronouns strictly bound to individual preference.Heck, I 
have a good friend that prefers It as a pronoun, and that's hard for me due to the 
long connotation of calling someone "it".” (KFM, 2022). 
 
En seguida, observamos la categoría comentario negativo con 2% de las 
publicaciones, las que consisten en burlas a usuaries del neopronombre, como 
vemos en la siguiente publicación: 
 
“@lporiginalg @nypost Maybe she will be an agenda, non-binary, bigender, two 
spirit, jewish, agnostic, atheist, genderqueer, polygender, disabled, mostly able 
bodied, Zie/Zim/Zir, Ne/Nem/Nir, lesbian, transgender, non-white, white female 
identified extraterrestrial?”. (Glenda, 2022) 
 
La última categoría con contenido semántico definido corresponde a ficción, con 
1% de los resultados, en la que se incluyen referencias a personajes ficticios con 
el neopronombre ‘ne’, además de publicaciones de una cuenta que produce 
publicaciones al azar con la estructura “I am a nonbinary (noun) and I use 
(pronouns)”. Con el siguiente ejemplo, ilustramos la referencia a un personaje 
ficticio:  
 
“ulgar from astra lost in space - nonbinary ne/xe/he/they gay (headcanon) 
https://t.co/5xBXyyrjzq”. (Fraise, 2022). 
 
Finalmente, 0.3% de los tuits fueron categorizados como indeterminados, debido 
a que no se logra distinguir si el tono de la publicación es irónico.  
 
Para este pronombre la cantidad de resultados descartados fue importante; sin 
embargo, las publicaciones pertenecientes a las otras categorías demuestran 
que el neopronombre se encuentra en uso, y este uso no se limita solamente a 
la referencia, sino que es suficiente para que haya una discusión en torno de su 
uso y su validez. Adicionalmente, se observan publicaciones correspondientes a 
la categoría ficción, por lo que podemos conjeturar que su uso va más allá de las 
categorías principales. 
  

https://t.co/5xBXyyrjzq
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7.2.4. Ve 

 

 
Figura 12. Resultados para el neopronombre 've'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 300. 

 
Como se observa en el gráfico, 99% de las publicaciones fueron descartadas 
debido a que no incluyen el neopronombre. Dentro de los resultados sólo se 
encontró una publicación, equivalente al 1%, correspondiente a la categoría 
referente persona, en la que une usuarie se plantea utilizar el neopronombre:  
 
“maybe ve/ver might fit me cos its similar to my name nd a lot of ppl call me v as 
a nickname so maybe i could use it as a pronoun,, can u guys maybe reply n use 
it for me so i can see if i like it pls? thank u :&gt;” (Veronica, 2022) 
 
Estos resultados no nos permiten afirmar que el neopronombre se encuentre en 
uso. Adicionalmente, de acuerdo con los resultados, no existen comentarios 
respecto del neopronombre. Es importante mencionar; sin embargo, que es 
posible que los resultados se hayan visto afectados debido a la formación del 
neopronombre, que puede dar lugar a resultados con faltas de ortografía en el 
motor de búsqueda de Twitter; sin embargo, no se observó esto para ningún otro 
pronombre con una formación similar, es decir, consonante + ‘e’, por lo que no 
podemos asegurar que este sea el caso.  
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7.2.5. Xe 

 

 
Figura 13. Resultados para el neopronombre 'xe'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 300. 

 
De acuerdo con el gráfico, la categoría con mayor cantidad de publicaciones 
corresponde a descartados, con 29.1% de las publicaciones, donde se incluyen 
tuits en los que no aparece el neopronombre. 
 
A continuación, se observa la categoría referente persona con 27.4%, en la que 
vemos tuits donde les usuaries explicitan sus pronombres y hacen referencias a 
otras personas. Al igual que en una parte de los neopronombres ya analizados, 
se encontraron publicaciones de cuentas de positividad dirigidas a usuarios del 
neopronombre. En la siguiente publicación vemos un ejemplo del neopronombre 
en uso para referirse a una tercera persona: 
 
“I wrote this very early on after Lou came out. Since then my older child also came 
out as transgender. Lou now uses xe/xyr pronouns and Ryu uses they/them. My 
initial misgivings were just a phase that I went through. I’ve grown a lot since I 
wrote this. My kids showed me how. https://t.co/EXBotQWTyc” (Santiago, 2022) 
 
En seguida, observamos la categoría uso metalingüístico con 16.7% de los 
resultados, entre los que encontramos comentarios neutros respecto del 
pronombre, explicaciones de su uso y publicaciones donde se le menciona como 

https://t.co/EXBotQWTyc
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una opción posible de pronombre neutro dentro de la lengua. Ejemplificamos con 
la siguiente publicación:  
 
“A pronoun is anything used in place of a noun. Aka I,you,we,they,he,she,it, 
xe,xim etc are all pronouns. https://t.co/qX6WDYgSaO”. (Saran, 2022). 
 
La siguiente categoría corresponde a comentario negativo con 14.7% de las 
publicaciones, entre las que encontramos burlas o insultos contra usuaries del 
neopronombre y críticas al neopronombre desde un punto de vista lingüístico. 
Observamos el ejemplo de una burla en el siguiente tuit: 
 
“a feminist shouldn't worry about the like and dislike of a guyshe should care about 
transgender, xe cis and 600 other gender https://t.co/Okug1WoBIM”. (Dilwar, 
2022). 
 
A continuación, se ubica la categoría ficción con 9%, resultado mayor a los ya 
observados para otros pronombres. En esta categoría aparecen publicaciones en 
las que se le asigna el neopronombre ‘xe’ a personajes ficticios, como muestra el 
siguiente ejemplo: 
 
“happy pride month conner kent is transgender and gay and uses he/it/xe 
pronouns. it is also jewish.” (Cain, 2022).  
 
Encontramos en seguida la categoría misgendering con 1.7% de los resultados, 
en la que se utiliza el neopronombre para referirse a mujeres cis y trans de forma 
errónea, evitando usar el pronombre correcto, como podemos ver en la siguiente 
publicación: 
 
“@laurenboebert I’m totally fine with xim not introducing ximself with a pronoun. 
I’m picking xe/xim because I’m sure xe, Lauren Boebert, doesn’t mind, based on 
this tweet.” (Mikey, 2022). 
 
Finalmente, 1.3% de los tuits fueron categorizados bajo indeterminados, ya que 
no fue posible distinguir el tono de las publicaciones, debido a un uso exagerado 
de pronombres o microetiquetas. 
 
Como pudimos observar, este neopronombre tiene usos variados, lo que nos 
lleva a conjeturar que es utilizado por los hablantes de forma similar a como 
podemos ver en la red social. Hipotetizamos que, debido a que el neopronombre 
es utilizado por personas no binarias, se da lugar a discusiones sobre su validez 
y uso correcto, además de comentarios descalificativos al 
respecto.  Adicionalmente, notamos publicaciones en otras categorías con 
menores resultados, por lo que podemos afirmar que el neopronombre tiene un 
uso más masificado. 

https://t.co/qX6WDYgSaO
https://t.co/Okug1WoBIM
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7.2.6. Bun 

 

 
Figura 14. Resultados para el neopronombre 'bun'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 300. 

 
De acuerdo con los resultados de este neopronombre podemos observar que una 
parte importante de los resultados corresponde a la categoría descartados con 
67% de las publicaciones. Esto puede deberse a factores ya mencionados para 
otros pronombres, es decir, coincidencias ortográficas, o publicaciones que 
incluyen sólo una palabra clave; sin embargo, en este caso es importante, 
además, destacar que este pronombre corresponde a un pronombre nounself, es 
decir, está formado en base a un sustantivo, lo que nos permite hipotetizar que 
parte de las publicaciones descartadas incluyen el sustantivo y no la forma 
pronominal.  
 
A continuación, observamos la categoría referente persona con 13.3% de las 
publicaciones, entre las que encontramos tuits explicitando los pronombres de 
les usuaries o refiriéndose a otres, además de tuits de cuentas de positividad 
como se observó en neopronombres anteriores. Podemos ejemplificar esta 
categoría con la siguiente publicación:  
 
“so like, i think i'll make some changes on my carrd and rentry or whatever, but 
like. yeah. maybe bun/they, because i like people using bun/buns with me no 
matter who they are. they/them makes me feel good too, because i like the 
neutrality of the pronoun” (Twitter, 2022). 
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En seguida, la categoría comentario negativo le sigue con 8.7% de las 
publicaciones, entre las que se encuentran burlas e insultos a usuarios del 
neopronombre a través del uso excesivo de neopronombres y de microetiquetas, 
como vemos en el siguiente ejemplo:  
 
“biden bun pronoun picklesliberal lettucekamala ketchup transgender 
tomatocommunist cheese bisexual burger” (Vordt, 2022). 
 
La siguiente categoría corresponde a uso metalingüístico, con 6.7% de los tuits, 
donde se observan explicaciones sobre el uso del neopronombre y su formación 
como pronombre nounself, además de discusiones respecto de su uso como 
pronombre debido a su similitud con el sustantivo. Ejemplificamos con la 
siguiente publicación:  
 
“@MathewsSonya It's marvelous to watch younger people innovate around 
pronouns in the same way they do for the rest of language. It would've never 
occurred to me to use "bun/bun/buns" as a pronoun set! But there it is on tiktok. 
So cool” (Forster, 2022). 
 
A continuación, se observa la categoría ficción con 4% de las publicaciones, 
donde se le asigna el neopronombre a personajes ficticios, como podemos ver 
en el siguiente ejemplo: 
 
“Yachi Hitoka from Haikyuu is an ace transgender demigirl lesbian and uses 
she/they/star/love/bun pronouns! (Request from @lesbiotd, lesbian coded) 
https://t.co/ULExQSFL5d” (Neopronoun Lesbian of the Day, 2021). 
 
Finalmente, encontramos la categoría misgendering con 0.3%, donde se utiliza 
el neopronombre de forma errónea para referirse a una persona; sin embargo, le 
usuarie le asigna estos pronombres de forma positiva a la persona.   
 
“this is what I m saying. Sxnghwx, she/they/bun pronoun user. don’t fuck with me. 
https://t.co/S5vymdGtOe” (Taka, 2022). 
 
Como se indicó al inicio, es posible que la formación del neopronombre haya 
dado más resultados en la categoría descartados; sin embargo, podemos ver 
neopronombres con otro mecanismo de formación que tienen cifras similares. 
Respecto de las categorías observadas, se encuentra una gran variedad de 
publicaciones, lo que permite aseverar que el neopronombre es utilizado. 
Hipotetizamos que esto da lugar a discusiones respecto de su uso, además de 
comentarios neutros y negativos. Es llamativo, además, que el neopronombre se 
observe en la categoría misgendering sin un tono negativo, a diferencia de las 
publicaciones encontradas en misgendering para otros neopronombres. 

https://t.co/ULExQSFL5d
https://t.co/S5vymdGtOe
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7.2.7. Fae 

 

Figura 15. Resultados para el neopronombre 'fae'. El total de publicaciones 
analizadas corresponde a 300. 

 
De forma similar al pronombre anterior, vemos que la mayoría de los tuits 
corresponde a la categoría descartados con 65.2% de las publicaciones. 
Podemos hipotetizar que el mecanismo de formación del pronombre influye, 
también, en los resultados del motor de búsqueda, debido a que ‘fae’ corresponde 
a un pronombre nounself.  
 
La siguiente categoría es comentario negativo con 13% de las publicaciones, 
donde encontramos burlas e insultos a usuaries del neopronombre en base al 
uso excesivo de pronombres y microetiquetas, como se observó en otros 
neopronombres. Adicionalmente, debido a que el sustantivo de base del 
pronombre es ‘fae’, se observan comentarios negativos que señalan una posible 
apropiación cultural o menosprecio a culturas donde las hadas (fae, fae people) 
tienen un lugar importante, como la cultura celta. Ejemplificamos con la siguiente 
publicación:  
 
“@LordMimikyu1 @krystalwolfy See that’s my problem as well. If someone is 
trans or non binary , I’ll of course use their pronouns , he, she, them and the 
variants. But if someone is claiming to be made up tumblr gender and is using 
ze/zir of fae/fem then it’s a different story.” (The Irish Devil, 2022). 
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A continuación, se observa 11% de las publicaciones en la categoría referente 
persona, donde usuaries explicitan sus pronombres o refieren a terceras 
personas, además de publicaciones de positividad para usuaries del 
neopronombre. La siguiente publicación permite ejemplificar esta categoría: 
 
“@rosasfleming I'm a nonbinary lesbian who uses they/them, fae/fem, and he/him. 
I was fighting homophobia and loving women before you were born. You're just 
another quisling throwing trans and GNC people under the bus.” (Bambxi, 2022). 
 
La categoría siguiente, uso metalingüístico, incluye 9.7% del total de resultados. 
Aquí se incluyen explicaciones sobre el uso y la formación del neopronombre, 
además de comentarios que discuten la formación del pronombre debido a la 
importancia cultural de las hadas en la cultura celta. Encontramos un ejemplo a 
continuación: 
 
“@tbas7000 @AlexBPArt they are invented pronouns. like instead of using 
she/he/they/it like many do, some people go the extra mile and use zi/zir or xe/xer 
or fae/faer, or in less common instances just regular words. check out the Pronoun 
Dressing Room to see more examples and their usage :)”. (Aquaswan, 2022). 
 
Finalmente, se observa 1% de los tuits en la categoría ficción, donde se le asigna 
el pronombre a personajes ficticios, como vemos en la siguiente publicación: 
 
“today's second non-binary aspec character of the day is fei hargreeves from the 
umbrella academy! it is nonbinary, uses they/she/fae/it, and is an oriented aroace 
lesbian! (canon she/they + aroace, rest hc) https://t.co/VoGF7s6AX3” (Non-binary 
Aspec OTD, 2022) 
 
Tal y como ocurre con el neopronombre anterior, es interesante observar la 
manera en que la formación puede impedir encontrar resultados específicos. Sin 
embargo, vemos el neopronombre en uso en distintas categorías en números 
similares, lo que nos permite aseverar que el neopronombre es utilizado por los 
hablantes. De la misma forma que en neopronombres ya analizados, esto da pie 
a comentarios neutros y negativos al respecto, además de discusiones en torno 
a su uso y formación. Además, encontramos resultados en la categoría ficción, 
lo que puede señalar un uso más masificado del pronombre.  
  

https://t.co/VoGF7s6AX3
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7.2.8. Tem 

 

 
Figura 16. Resultados para el neopronombre 'tem'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 199. 

Se observa que, para este neopronombre, la mayoría de las publicaciones 
corresponde a la categoría descartados, con 84% del total. Esto se debe a que 
los tuits no incluyen el neopronombre. 
 
La siguiente categoría es uso metalingüístico, con 7% del total, donde se incluyen 
publicaciones en las que usuaries se refieren al uso del neopronombre, como 
vemos en el siguiente tuit: 
 
“@CBCOnTheCoast @LeeAirton New pronouns! I’ve a friend who is transgender, 
clear male identity so that’s easy. Many people on the spectrum stumble over “ze, 
they etc”. So a clear 3rd option? like TwoSpirit. So why not a new pronoun? She, 
he, te? Him, her, tem? Sweden has ‘hen’” (Takurua, 2018). 
 
Notamos que, en esta categoría, distintos usuarios se refieren al neopronombre 
como pronombre personal y como pronombre objeto.  
 
Ocurre algo similar en la siguiente categoría, referente persona, que cuenta con 
5.5% de las publicaciones, donde les usuaries se refieren al neopronombre de 
ambas formas. En esta categoría encontramos usuaries explicitando sus 
pronombres, además de cuentas de positividad para usuaries de este 
neopronombre, como vemos a continuación: 
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“WHAT .... you’re nonbinary and use te/ter/tem/ters/temself ........ that is so 
cool ...........” (Neopronouns Positivity Bot, 2021). 
 
La siguiente categoría corresponde a comentario negativo con 2.5% de los 
resultados, en la que se incluyen burlas a usuaries del neopronombre a través 
del uso excesivo de pronombres, como vemos en el siguiente tuit:  
 
“@strawbrryguy You think you can out best me with your pronoun's. Think again 
I amHe/She/Zie/Sie/Ey/Ve/Tey/E/Him/Her /Zim/Sie/Em/Ver/ Ter/ Em/ His/Her Zir/ 
Hir/ Eir/ Vis/ Tem/ Eir/ xe/ xim.” (Beep, 2021). 
 
A continuación, se encuentra la categoría ficción con 0.5% del total de 
publicaciones, en la que se utiliza el neopronombre como un pronombre objeto, 
como se observa en el siguiente tuit: 
 
“nonbinary lesbian chisato (req by anon) who uses they/tem :) they suffer from 

anxiety and depression but pasupare help tem manage it —        

https://t.co/eEkySw7u5h” (Pagliacci, 2022). 
 
Finalmente, 0,5% de las publicaciones fueron clasificadas como indeterminados 
debido a que no se logró distinguir el tono de la publicación. 
 
Notamos que gran cantidad de los resultados fueron descartados, lo que deja 
una menor cantidad de publicaciones donde se encuentra el pronombre en uso. 
No obstante, vemos que se utiliza en una variedad de categorías, lo que permite 
conjeturar que el pronombre se encuentra en uso, por lo tanto, se generan 
discusiones en torno a su uso. Cabe destacar que, a diferencia de otros 
pronombres, en la categoría comentario negativo encontramos sólo burlas hacia 
usuaries del neopronombre, pero no hacia el neopronombre en sí. Además, el 
hecho de que en las categorías referente persona y uso metalingüístico, el 
neopronombre sea utilizado como pronombre personal y como pronombre objeto 
no nos permite definir si el pronombre personal se encuentra, efectivamente, en 
uso, dado que los resultados en ambas categorías corresponden a una cantidad 
limitada. 
  

https://t.co/eEkySw7u5h
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7.2.9. He 

 

 

Figura 17. Resultados para el neopronombre 'he'. El total de publicaciones 
analizadas corresponde a 300. 

 
Como fue mencionado en la metodología, para hacer la búsqueda de los 
neopronombres semánticos, como es el caso de este neopronombre, se 
contextualizó la búsqueda con el uso específico que se intenta definir. En este 
caso, la búsqueda se llevó a cabo utilizando, además de las palabras claves, la 
palabra ‘lesbian’, especificando el pronombre en uso para referirse a lesbianas.  
 
Se observa que gran parte de los resultados corresponde a descartados, con 
62.4% de las publicaciones. Esto se debe a que no todas las publicaciones 
incluyen el pronombre en el uso indicado.  
 
En seguida, encontramos la categoría referente persona con 11.7% de las 
publicaciones, donde lesbianas especifican sus pronombres y usuaries de Twitter 
se refieren a lesbianas con el neopronombre, como vemos en la siguiente 
publicación: 
 
“butch lesbian who thought he was femme for a time and struggled heavily witj it 
but its okay now because he came out as butch anyway any pronoun user but 
loves she in a boy way and he in a girl way https://t.co/cCvt7K6ZVo” (Twitter, 
2022). 
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La siguiente categoría corresponde a comentario negativo con 10.1% del total de 
tuits, en la que se incluyen burlas a usuarios del neopronombre, además de una 
publicación donde se niega la posibilidad de ser lesbiana y utilizar el pronombre, 
como podemos observar a continuación: 
 
“@cutesilIy You can't be a lesbian and use the pronoun 'He'. Lesbians are 
exclusively she/her.” 
 
A continuación, examinamos la categoría ficción con 9.7% de los resultados, en 
la que se incluyen publicaciones donde se les asigna la identidad “he/him lesbian” 
a personajes ficticios. Ejemplificamos con el siguiente tuit: 
 
“the first pink sapphic of the day is kiana kaslana from honkai impact! he uses 

he/they/it pronouns and they’re a canon lesbian!     [ pronoun headcanon ! ] 

https://t.co/mMcJEdgO9y” (Dj, 2022) 
 
A esta categoría le sigue uso metalingüístico con 3% del resultado total, donde 
usuaries preguntan y explican el uso del neopronombre con referentes lesbianas, 
además de explicar la posibilidad de esta identidad, como vemos en la siguiente 
publicación: 
 
“@trickfinger07 pronouns =/= gender, you can use he/him and still be a lesbian 
same as any other pronoun” (Morizzon, 2022). 
 
Finalmente, la categoría misgendering, incluye 3% de las publicaciones. En esta 
categoría se observa que se utiliza el neopronombre en el contexto de la 
identidad ‘he/him lesbian’ de forma errónea para referirse a una mujer cis que no 
se identifica como tal, con el propósito de evitar, de forma ofensiva, utilizar el 
pronombre correcto, que en este caso sería ‘she’. Ilustramos con la siguiente 
publicación: 
 
“@setoacnna @sharrond62 Actually he's a non binary trans lesbian... get it right 

              ” (Billy, 2022). 

 
Notamos, como en el caso de otros neopronombres, que gran parte de los 
resultados debieron ser descartados. Esto puede relacionarse directamente con 
el hecho de que corresponde a un neopronombre semántico, lo que dificulta su 
búsqueda aún más en comparación a neologismos formales; sin embargo, se 
obtuvieron resultados similares a otros neopronombres añadiendo una palabra 
clave a la búsqueda. A diferencia de otros pronombres, se observa que no sólo 
se utiliza el neopronombre con la función gramatical de pronombre, sino que 
además es parte fundamental de la unidad léxica ‘he/him lesbian’, expresión 

https://t.co/mMcJEdgO9y
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correspondiente a la microidentidad de lesbianas que utilizan el pronombre ‘he’ 
para referirse a sí mismos, como es explicada en las publicaciones examinadas. 
Podemos conjeturar que vemos un número más considerable de publicaciones 
correspondientes a la categoría ficción en contraste con los resultados de otros 
neopronombres debido a que no se trata sólo de un neopronombre, sino que de 
una identidad que, en este caso es asignada a personajes ficticios. 
Adicionalmente, encontramos que esta identidad es asignada de manera errónea 
y negativa, adrede, a personas que no se identifican como ‘he/him lesbian’, de la 
misma forma que se suele atribuir de forma negativa la identidad de lesbiana a 
mujeres que no se identifican como tal.  
 

7.2.10. She 

 

 
Figura 18. Resultados para el neopronombre 'she'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 67. 

 
De la misma forma que en el pronombre anterior, debido a que corresponde a un 
neopronombre semántico, se afinó la búsqueda añadiendo el término clave ‘drag 
queen’. En este caso, el neopronombre se utiliza en referencia a drag queens 
que pueden o no ser personas no binarias. 
 
En primer lugar, encontramos que 47.8% de los resultados corresponde a la 
categoría descartados. Como se mencionó para el pronombre ‘he’, esto puede 
deberse a que corresponde a un neopronombre semántico, por lo que la 
búsqueda puede dar como resultado el pronombre en su uso normativo.  
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En segundo lugar, se ubica la categoría referente persona, con 34.3% de las 
publicaciones, en las que se refiere a drag queens con el neopronombre ‘she’, 
como se observa en la siguiente publicación: 
 
“My friend that died was a drag queen. We all chuckled as the pronoun game was 
played, David and Pearl. He and She. Beautiful as both.” (Wick, 2013). 
 
En tercer lugar, está la categoría uso metalingüístico con 13.4% de las 
publicaciones, en la que encontramos discusiones respecto del uso del 
pronombre ‘she’ para drag queens, debido a que pueden identificarse con 
cualquier género; sin embargo, se explica que, en el contexto de la performance, 
el pronombre correcto es ‘she’.  Ilustramos con el siguiente tuit: 
 
“@iconoclast1952 @ResonantTruth @MrAndyNgo You don't say "the drag queen 
went on stage when the drag queen danced to a song," people do say she as a 
pronoun when talking about queens while they're in character.” (Rose, 2020). 
 
Por último, se observa la categoría comentario negativo con 4.5% de los 
resultados totales, en la que se critica el uso transversal de este neopronombre 
para drag queens, debido a que no siempre corresponde a la identidad de género 
de les performers. 
 
“Filth? A drag Queen? But is she (is that their pronoun?) a birthing person, or, as 
Jean Baudrillard might ask, a simulacrum of a a birthing person?And if they are a 
birthing person, whom have they birthed? https://t.co/DNdlnjKm9b” (Ayn Rand 
Fan, 2021). 
 
Notamos que, al igual que el neopronombre ‘he’, este uso se da bajo un contexto 
específico. Adicionalmente, gran parte de los resultados fueron descartados 
debido al mecanismo de formación del neopronombre, lo que dificulta la 
búsqueda. Vemos, también una mayoría de resultados correspondientes a la 
categoría referente persona, debido a que, de acuerdo con les usuaries, se 
encuentra bastante normalizado el uso del neopronombre para referirse a drag 
queens como performers, independiente de sus identidades de género. 
Finalmente, vemos que, a diferencia de los otros neopronombres, en la categoría 
comentario negativo no encontramos burlas o insultos a les usuaries por usar un 
neopronombre, sino que les usuaries refieren a que el uso del pronombre se 
considera una acción misógina o algo que no corresponde debido a que no se 
condice con la identidad de género de les performers. 
  

https://t.co/DNdlnjKm9b
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7.2.11. Conclusión 

 
Encontramos de forma casi transversal resultados variados en términos de 
categorías. Adicionalmente, se observó contenido semántico similar dentro de las 
categorías; sin embargo, algunas categorías sólo se presentan en algunos 
pronombres. Este es el caso de misgendering, por ejemplo, categoría que dio 
resultados solo para ‘zie’, ‘he’ y ‘bun’. Otra diferencia que percibimos es que, 
dentro de todos los neopronombres analizados, ‘ve’ es el único cuyos resultados 
no permiten aseverar su uso, al menos en una menor escala. Además, vemos 
que ‘fae’ es el único pronombre que genera una discusión no sólo lingüística 
respecto de su formación, sino que también cultural. De forma particular, notamos 
también la inestabilidad de los neopronombres ‘hir’ y ‘tem’, utilizados tanto para 
formas personales como posesivas o de objeto. 
 
En cuanto a las categorías, al analizarlas con mayor atención, encontramos 
ciertas similitudes y diferencias entre el uso de los neopronombres.  
 

⮚ Uso metalingüístico: En el análisis notamos que sólo en el neopronombre 
‘he’ y ‘she’ existen explicaciones más específicas respecto de las 
identidades de los usuarios y su uso, debido a los referentes que pueden 
considerarse poco convencionales. Esto puede deberse principalmente al 
mecanismo de formación de los pronombres. Adicionalmente, 
encontramos que, dentro de esta categoría, se incluyen explicaciones del 
uso correcto o apropiado para cada neopronombre. 

 

⮚ Referente persona: Vemos de forma transversal explicitación de 
pronombres del usuario, exceptuando el pronombre ‘she’, como se explicó 
en el apartado del neopronombre. Esto puede deberse a que, a diferencia 
de los otros neopronombres, este neopronombre en uso no tiene una 
relación específica con una identidad de género. Podemos encontrar, 
además, referencia a terceras personas en todos los neopronombres. 
Para los pronombres ‘tem’, ‘fae’, ‘bun’, ‘xe’, ‘ne’ y ‘zie’ se observaron, 
además, tuits de cuentas de positividad, lo que puede deberse a la 
popularidad de estos pronombres.  
 

⮚ Misgendering: A diferencia de las categorías anteriores, esta no se 
presenta de forma transversal, debido a que los usuarios sólo utilizan el 
pronombre ‘he’ - en el contexto de la identidad ‘he/him lesbian’ -, ‘xe’ y ‘zie’ 
para referirse con el pronombre incorrecto y, por lo tanto, el género 
incorrecto, a mujeres cis y mujeres trans. Una excepción a esto es el 
neopronombre ‘bun’, utilizado de forma errónea con un referente que 
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utiliza pronombres masculinos; sin embargo, se le asigna este 
neopronombre de forma positiva al referente, y no como insulto o burla, 
como se observó en los otros resultados.  
 

⮚ Comentario negativo: Dentro de esta categoría encontramos burlas de 
forma transversal. Adicionalmente, se observaron insultos a usuaries de 
neopronombres. Algunos resultados fuera de lo común incluyen aquellos  
para el neopronombre ‘she’, donde se descalifican las usuarias de este 
pronombre bajo el argumento de que el pronombre debe ser utilizado sólo 
para mujeres y no con drag queens, que sólo son performers. Ocurre algo 
singular, también, con los neopronombres nounself, es decir, ‘bun’ y ‘fae’, 
que se utilizan como burlas incluidos como exageraciones. Finalmente, 
notamos críticas a nivel cultural debido a la formación del neopronombre 
‘fae’, y críticas a nivel lingüístico para ‘xe’ y ‘hir’, debido a su formación. 
 

⮚ Traducción: Dentro de los resultados analizados, sólo se observa que ‘zie’ 
es propuesto como un neopronombre equivalente al pronombre neutro ‘Ô’ 
del húngaro.  
 

⮚ Ficción: Dentro de esta categoría vemos de forma transversal la 
asignación de neopronombres a personajes ficticios. Un neopronombre, 
en particular, para el que notamos una cantidad mayor de resultados es 
‘he’, lo que puede deberse a que corresponde a una microidentidad y no 
sólo a un neopronombre en el contexto analizado. Por último, esta 
categoría no se presenta para el neopronombre ‘she’, lo que puede 
deberse a que este no está asociado con una identidad en este contexto, 
sino que a una acción (la acción de ser performer como drag queen). Esta 
categoría tampoco se presenta en ‘ve’, neopronombre que se presenta 
sólo en una publicación. 

 
Si bien este trabajo es de carácter cualitativo, es importante mencionar que ‘zie’, 
‘hir’ y ‘xe’ tuvieron resultados importantes en términos de cifras, y fueron los 
neopronombres que presentaron menor cantidad de publicaciones descartadas. 
Contrastando otros resultados con estos neopronombres, ‘ne’, ‘ve’ y ‘tem’ 
produjeron una cantidad importante de resultados; sin embargo, la mayoría de 
las publicaciones debieron ser descartados. Finalmente, los neopronombres ‘bun’, 
‘fae’, ‘he’ y ‘she’, tuvieron una cantidad importante de publicaciones que debieron 
ser descartadas; sin embargo, las publicaciones restantes dan cifras igualmente 
importantes de publicaciones con distinto contenido semántico. 
 
Es importante, además, hacer notar algunas diferencias y similitudes de los 
neopronombres formados con el mismo mecanismo. En primer lugar, pudimos 
observar que los neopronombres semánticos tienen un funcionamiento bastante 
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distinto. Como fue mencionado anteriormente, esto puede deberse a que el uso 
de ‘he’ es parte de la identidad ‘he/him lesbian’, mientras que el uso de ‘she’ 
limitado a drag queens no necesariamente tiene relación con una identidad 
sexogenérica, sino que al acto de ser performer. Encontramos, no obstante, que 
la cantidad de tuits descartados es similar para ambos pronombres. Asimismo, 
pudimos percatarnos de que ‘she’ no es utilizado por usuarias para señalar sus 
pronombres, sino que sólo es utilizado por usuaries para referirse a drag queens 
en tercera persona. Encontramos, además, que los resultados para ‘she’ son 
menos variados en términos de categorías que ‘he’, lo que, nuevamente, puede 
adjudicarse a que el uso de ‘he’ va de la mano con una identidad sexogenérica. 

En segundo lugar, examinamos los neopronombres formados con elementos 
externos al paradigma pronominal del inglés. Tras examinar los neopronombres 
‘hir’ y ‘tem’, podemos caracterizarlos por la inestabilidad en su uso dentro de los 
resultados observados. Vemos que ambos neopronombres tienen resultados 
distintos respecto a la variedad de su uso, lo que podemos adjudicar a que en el 
uso de ‘hir’ se repite el mismo referente en variadas ocasiones. Dentro del mismo 
mecanismo de formación encontramos los pronombres nounself ‘fae’ y ‘bun’, 
cuyos resultados en términos de los gráficos examinados son bastante similares. 
Encontramos similitudes en los resultados obtenidos a nivel de contenido, sin 
embargo, vemos una diferencia en las críticas hacia ‘fae’ debido al sustantivo de 
base.  

Finalmente, para los neopronombres formados por cambio de consonante se 
observan algunas diferencias. Esto puede deberse a que en esta categoría se 
incluye ‘ne’, ‘ve’, ‘zie’ y ‘xe’, cuatro propuestas distintas. Encontramos que ‘xe’ y 
‘zie’ obtuvieron numerosos resultados en categorías variadas, mientras que ‘ne’ 
y ‘ve’ obtuvieron pocos resultados sólo en las categorías más repetidas. Para ‘ve’, 
adicionalmente, se observa sólo un resultado. Si bien podemos afirmar que ‘zie’, 
‘xe’ y ‘ne’ se encuentran en uso en distintas cantidades, no podemos afirmar que 
‘ve’ sea utilizado por los hablantes. 
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7.3. Francés 
 

7.3.1. Ille 

 

 
Figura 19. Resultados para el neopronombre 'ille'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 138. 

La primera categoría que se observa para este neopronombre corresponde a uso 
metalingüístico, con 37.9% de las publicaciones, en las que se menciona el 
neopronombre como un ejemplo de las propuestas de pronombre neutro y se 
explica su uso, como vemos en el siguiente ejemplo:   
 
“@karolusisgay ille c'est déjà un autre pronom neutre qui existe et qui est différent 
de iel donc "i-elle"/"yel" (Céléstin, 2017). 
 
Este porcentaje, más alto en comparación con otras categorías, puede deberse 
a que es una de las propuestas más popularizadas de pronombre neutro en 
francés.    
 
La siguiente categoría es descartados, con 27.9% del total de publicaciones, que 
fueron clasificadas de esta forma debido a que no incluyen el neopronombre.  
 
Le sigue la categoría comentario negativo con 12.9%. Esta cantidad puede 
deberse a la respuesta a la propuesta más popularizada de pronombre neutro en 
la lengua. Se observan burlas a hablantes que utilizan el pronombre, entre las 
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que encontramos que se utiliza el neopronombre en una lista exagerada de 
pronombres, y se critica la formación del neopronombre, ya que, debido a su 
forma, se considera femenino. Podemos ver el siguiente ejemplo:  
 
“Alors je viens de découvrir qu'il y a des pronoms genre "ul", "ol","ille", "ael", j'en 
peux plus en fait.. La base de iel c'était la neutralité et vous rajoutez un pronom 
par sexualité ? Ça n'a aucun sens” (MEEF, 2021). 
  
A continuación, encontramos la categoría referente persona, donde vemos 12.1% 
de los resultados de la búsqueda. En esta categoría se incluyen publicaciones 
donde les usuaries explicitan su pronombre o refieren a terceras personas, como 
es el caso en el siguiente tuit:  
 
“Florence Ashley est la première personne auxiliaire juridique ouvertement 
transgenre à la Cour suprême du Canada. En 2019, ille a reçu le Prix du héros 
de la section de la communauté de l’orientation et l’identité sexuelles de 
l’Association du Barreau canadien. #Fierté2021” (Service des poursuites pénales 
du Canada, 2021).  
 
La siguiente categoría corresponde a misgendering, con 3.9% del total de las 
publicaciones. Entre estas publicaciones encontramos usuaries de Twitter 
utilizando el pronombre de forma errónea para referirse a personas no binarias, 
utilizando el accord femenino, y para mujeres, como podemos ver en la siguiente 
publicación: 
 
“@Krooote Quand tu parles d'un non binaire à la troisième personne, tu dis ille(s), 
si c'est une non binaire, tu dis el(s)” (Jean-Jésus, 2020). 
 
En seguida, vemos la categoría traducción con 2.1%, donde se incluyen tuits en 
los que les usuaries de la plataforma proponen el neopronombre como un 
equivalente para la traducción de pronombres neutros de otra lengua. Se propone, 
en específico, el neopronombre como traducción de ‘they’ del inglés y el 
pronombre ‘ille’ del latín, que tiene la misma forma que el neopronombre ‘ille’; sin 
embargo, no comparten realización fonética. Podemos ejemplificar con la 
siguiente publicación: 
 
“@stanoodle @mathlgl @flora_smile @Heliuna @MegaZur_ @_Loser90 Le 
problème est que contrairement à l'anglais avec "they" il n'existe pas de pronom 
neutre universellement reconnu (et attesté depuis des siècles) en français mais 
"iel" est la traduction la plus courante (on trouve aussi "ille" parfois, je crois).” 
(Subbak, 2020) 
  
En penúltimo lugar, encontramos la categoría ficción con 2.1% del total, es decir, 
la misma cantidad de publicaciones que traducción. Dentro de esta categoría se 
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observan tuits donde se hace referencia a personajes ficticios cuyos pronombres 
en la fuente incluye ‘ille’, como podemos ver en el siguiente tuit:  
 
“@Stephanesq @Ada_Palmer @victormosquerar Bref, il n'est pas question de 
revoir la trad pour changer les *on(s)* en *iel*. Par contre, vous en trouverez dans 
"Diaspora" de Greg Egan, où le protagoniste est non-genré : cela donne *ille/iel*. 
(Sans oublier quelques personnages non-conscients, où le pronom est *al/al*.)” 
(Le Bélial, 2020). 
 
Finalmente, 1.4% de las publicaciones fueron categorizadas bajo indeterminado, 
debido a que no se logró distinguir el tono de la publicación. 
 
Se observa una gran variedad de publicaciones para este pronombre, lo que nos 
permite afirmar que el neopronombre se encuentra en uso. Adicionalmente, al 
ser una de las propuestas más masificadas del francés, existen discusiones 
respecto de su uso y comentarios negativos. Vemos, además, de forma 
excepcional, que encuentra un equivalente en un pronombre neutro del latín. 
Finalmente, debido a la formación de pronombres personales del paradigma 
pronominal del francés, este neopronombre parece ser considerado como 
cercano al femenino por algunos hablantes.  
 

7.3.2.  Iel 

 

 
Figura 20. Resultados para el neopronombre 'iel'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 300. 
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Para este neopronombre se observan publicaciones correspondientes a 
numerosas categorías. En primer lugar, vemos la categoría referente persona 
con 31.3% de las publicaciones, en las que les usuaries de Twitter explicitan sus 
pronombres o refieren a una tercera persona utilizando el neopronombre. Esta 
cantidad, nuevamente, puede explicarse con el hecho de que es una de las 
propuestas de neopronombres más populares del francés. Podemos ejemplificar 
con la siguiente publicación:  
 
“Bon jai date une personne non binaire mais iel le savaient pas jppp fin mon père 
le sait mais jpense il a oublié opir qd jlui ferai mon coming out jlui dirai bah écoute 
jai déjà fait mon coming out pas officiellement mais bon” (Elisa, 2022). 
 
La siguiente categoría corresponde a uso metalingüístico, con 21.3% de los 
comentarios, en la que se observan publicaciones donde les usuaries discuten y 
explican el uso del neopronombre tanto para referirse a personas no binarias, 
como para personas cuyo género se desconoce. Adicionalmente, se explica su 
formación y podemos ver discusiones no específicas al neopronombre, en 
publicaciones donde se cuestiona la necesidad de los neopronombres neutros en 
la lengua. Es posible que esta cifra encuentre su origen en el mismo motivo que 
la categoría anterior, es decir, un uso más masivo que da pie a explicaciones y 
discusiones en torno a uso. Podemos ver el siguiente ejemplo: 
 
“@Oliveavecnoyau C'est un super pronom neutre. Quand tu sais pas si la 
personne est une femme où un homme, tu dis iel, contraction de il et elle. Voilà 
point.” (Tomifiguemiraisin, 2022) 
 
A continuación, encontramos la categoría comentario negativo con 18.7% de los 
resultados, donde se incluyen publicaciones en las que usuaries se burlan del 
uso del neopronombre o de hablantes que utilizan el neopronombre con uso 
excesivo de microetiquetas o neopronombres, y publicaciones con insultos hacia 
personas no binarias. Además, encontramos críticas al neopronombre desde un 
punto de vista gramatical. Podemos ejemplificar con el siguiente tuit:  
 
“@LSociologiste @desdetenus @MarxFanAccount Je râle parce que ça détruit 
la langue française, je râle aussi parce que ces personnes la veulent aussi rendre 
obligatoire l'écriture inclusive qui est un saccage de la langue française.Le 
problème c'est que les gens qui utilisent le pronom iel sont ultra minoritaires et” 
(Paul, 2022). 
 
La siguiente categoría corresponde a descartados, en la que encontramos 12.7% 
del total de publicaciones. Estas debieron ser descartadas debido a que no 
incluyen el neopronombre.  
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Enseguida, se observa la categoría misgendering con 7.7% de los resultados. 
Entre las publicaciones en esta categoría se encuentra el uso incorrecto del 
pronombre adrede, con referentes que se identifican como mujer. Podemos 
ejemplificar con el siguiente ejemplo:  
 
“@sahgrosqlf Les transgenre n on ps à imposé leur choix au vrai femme. Je veux 
dire si tu te sens femme c’est bien mais permet à iel de te considérer encore 
comme un homme mm si iel te dit“elle ou il”. Créer des concours pour les 
transgenres et vous verrez si elles accepte les femme né femme” (Sandrine, 
2022). 
 
A continuación, se ubica la categoría ficción con 6% de los tuits. Dentro de esta 
categoría notamos publicaciones en las que les usuaries le asignan el 
neopronombre a personajes ficticios, de forma tanto positiva como negativa, o se 
refieren a personajes ficticios que utilizan el pronombre. Ilustramos con el 
siguiente tuit: 
 
“nan mais vous savez ya un 3e personne jcrois c une personne non binaire et 
jcrois le protag est en train de tomber amoureux de iel et puree imagine ils 
finissent tt les 3 ensemble” (Tao, 2022). 
 
La siguiente categoría corresponde a indeterminados, con 1.7% del total, donde 
se incluyeron publicaciones cuyo tono no pudo ser definido.  
 
Finalmente, encontramos la categoría traducción con 0.7% del total de los 
resultados, donde se menciona el neopronombre como una opción para traducir 
los pronombres ‘it’ o ‘they’ del inglés para referirse a personas no binarias, como 
vemos en la siguiente publicación: 
 
“Summer walker &amp; Lil uzi sont non binaire' ducp them / they c'est iel je 
suppose” (Kawg, 2022). 
 
Observamos que, de forma similar a como ocurre con el neopronombre 
anteriormente analizado, hay una cantidad importante de publicaciones en 
distintas categorías, lo que nos permite afirmar que el neopronombre se 
encuentra en uso, debido a que podemos ver usuaries que lo utilizan y, este uso 
da pie a discusiones en torno al neopronombre. Adicionalmente, al ser una de las 
propuestas con mayor recepción en el francés, el pronombre también es utilizado 
en categorías como traducción, ficción y misgendering. 
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7.3.3. Yel 

 

 
Figura 21. Resultados para el neopronombre 'yel'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 79. 

 
Como se observa en el gráfico, una cantidad importante de las publicaciones para 
este neopronombre corresponde a uso metalingüístico, con 49.3% del total. 
Dentro de esta categoría encontramos tuits en los que les usuaries mencionan el 
neopronombre como una posible opción de pronombre neutro en la lengua, 
comentan su realización fonética y explican su uso. Algunas publicaciones 
sugieren, además, que podría considerarse una variante ortográfica del 
pronombre ‘iel’; sin embargo, otras publicaciones sugieren que tiene una 
realización fonética distinta. Podemos ejemplificar esta categoría con el siguiente 
tuit: 
 
“@AlionaTma Le pronom "iel(s)" est l'équivalent français du "they" anglais, après 
je sais qu'il en existe plusieurs formes puisque c'est pas un pronom officiel (genre 
"ol" "yel" "ael"...) mais perso j'utilise exclusivement "iel" puisque que c'est le plus 
compréhensible par tout le monde”. (Blbl, 2020). 
 
A continuación, se observa la categoría referente persona, con 24.7% del total 
de publicaciones, entre las que les usuaries explicitan sus pronombres y refieren 
a terceras personas que utilizan el neopronombre. Vemos un ejemplo en el 
siguiente tuit: 
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“@Systegosaure Honnêtement jsuis déçu parce qu'yel (je crois que c'est le bon 
pronom?) est sur un serveur discord le même que moi et yel avait l'air sympa, 
mais bon on peut être sympa et avoir des comportements et agissements 
totalement immorauxJe l'ai bloqué au cas ou” (Azra, 2019). 
 
En seguida, encontramos la categoría descartados con 12.3% del total de 
publicaciones, en las que no se incluyó el neopronombre. 
 
La categoría siguiente, comentario negativo, obtuvo la misma cantidad de 
resultados que descartados, con 12.3% del total de publicaciones. Dentro de esta 
categoría se observan tuits en los que les usuaries se burlan de usuaries del 
neopronombre con uso excesivo de neopronombres y descalifican el uso del 
neopronombre. 
 
“@ilyluhv @Clyners_ @BookerssRL j’ai rien contre toi dutt et oui c’est pas facile 
d’etre gay en france en 2022 donc prend rien personnellement juste quand on me 
dit que on se sent ni homme ni femme ni animal mais comme une éponge et que 
la france accepte de passer un pronom yel ca me casse fort les couilles” (Chams, 
2022). 
 
Finalmente, encontramos la categoría traducción con 1.4% del total de 
publicaciones, donde vemos un tuit en el que se propone para la traducción del 
pronombre neutro sueco ‘hen’:  
 
“En français, on, ille ou yel pour rendre le pronom anti-sexiste suédois hen?" 
http://t.co/d9pQfSwWa2” (Durand, 2015). 
 
Se observa que este neopronombre no arroja resultados de gran variedad entre 
las categorías; sin embargo, es llamativo que se da una discusión no sólo en 
torno a su uso, como es el caso generalmente, sino que también respecto de si 
es una variante ortográfica y respecto de su realización fonética en comparación 
con otros neopronombres. Dados los resultados, podemos conjeturar que el 
neopronombre se encuentra en uso; sin embargo, es interesante notar que la 
mayoría de las publicaciones corresponden a uso metalingüístico, en 
comparación con una cantidad menor en referente persona. Adicionalmente, 
encontramos que en la categoría traducción, el neopronombre se ofrece como 
una alternativa para el sueco, lo que no se ha observado en otros casos 
anteriores.  
  

http://t.co/d9pQfSwWa2
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7.3.4. Ielle 

 

 
Figura 22. Resultados para el neopronombre 'ielle'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 184. 

 
De acuerdo con el gráfico, vemos que la mayoría de las publicaciones se 
encuentra en la categoría comentario negativo, donde se encuentra 48.6% del 
total de las publicaciones. En esta categoría encontramos publicaciones donde 
les usuaries critican el neopronombre desde un punto de vista lingüístico, 
principalmente señalándolo como una forma femenina de ‘iel’, algo considerado 
innecesario debido a que los pronombres neutros no deberían tener formas 
masculinas y femeninas, pero también como algo gramaticalmente incorrecto. 
Adicionalmente, se observan burlas a usuaries de este pronombre. 
Ejemplificamos con el siguiente tuit:  
 
“2021, un enfant non binaire. Ielle se fait une rôtie sans gluten végétalienne avant 
d’assister à un cours en ligne UQAM : Les théories contemporaines sur la 
construction sociale et discursive de l’identité de genre, les enjeux postcoloniaux 
et le processus d’identification. -S.D.” (Serge, 2021). 
 
La siguiente categoría corresponde a uso metalingüístico, con 25.7% de las 
publicaciones totales, donde les usuaries explican el uso y hacen consultas 
respecto de este. De forma similar a lo observado en la categoría comentario 
negativo, vemos que se hacen consultas y se explica por qué el neopronombre 
no corresponde a una forma femenina del neopronombre ‘iel’, sino que es otro 
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neopronombre neutro. Adicionalmente, notamos publicaciones donde se habla 
de neopronombres de forma más general, y se ejemplifica con ‘ielle’. Ilustramos 
con la siguiente publicación: 
 
“@Quee_Mayonetta Salut j'ai regardé dans le dictionnaire le pronom iel alors la 
définition c'est que c'est un pronom neutre donc sans genre mais alors pourquoi 
ya écrit qu'on peux dire aussi ielle ??? Si ont peux l'utiliser au féminin ça veux 
dire que en gros le pronom iel sert juste de préface ?” (Pes, 2022). 
 
A continuación, encontramos la categoría descartados con 12.5% de los tuits, 
dentro de la que se incluyen publicaciones donde no se utiliza el neopronombre. 
 
En seguida, se observa la categoría misgendering con 6.6% del total de 
resultados, entre los que se encuentran publicaciones en las que se hace 
referencia de forma errónea a mujeres trans y cis, además de hombres cis, con 
el neopronombre. Notamos que, de manera especial, una parte importante de las 
publicaciones se refiere a familiares del presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, o a miembros del gobierno. Adicionalmente, vemos que el 
neopronombre se utiliza para referirse a personas no binarias; sin embargo, se 
utiliza en conjunto con “mujer” o con morfemas de género femenino, lo que 
también consiste en una asignación de género errónea. Podemos ilustrar con la 
siguiente publicación: 
 
“@cavientdu_maroc @ex_marocainpere @karim16292529 @timgad25 

@louni_riad @WlidDey @ScreenMix la rage algerienne        encore un.e 

https://t.co/iQMWWKTy4A transgenre que j'ai pousser à bout, ielle n'a pu.e voir.e 
la vérité en face.” (Twitter, 2022). 
 
La siguiente categoría corresponde a referente persona, en la que vemos 5.5% 
de los resultados totales. Entre las publicaciones analizadas encontramos tuits 
donde les usuaries se refieren a terceras personas. A diferencia de otros 
neopronombres, no se observan usuaries explicitando sus pronombres en este 
caso. Ejemplificamos con el siguiente tuit:  
 
“@Venomanceress mais s'il faut des preuves médicale, un transgenre qui ne veut 
pas engager de procédures médicales ielle va avoir du mal” (Cooper, 2020). 
 
A continuación, encontramos la categoría ficción con 0.5%, donde une usuarie 
de Twitter se refiere de manera despectiva a un personaje ficticio utilizando el 
pronombre ‘ielle’, como vemos en seguida: 
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“@b_pierret @J_M_Renault Le doublage a transgenré Artemis et du coup ielle 
forme un couple homo avec Luna et elles ont un enfant. Et Fred et Mylène 
promouvaient l'inceste !” (Nogo, 2018). 
 
Finalmente, se ubica la categoría traducción con 0.5% del total de publicaciones, 
donde se observa un tuit en el que se habla de la traducción del pronombre ‘they’ 
del inglés hacia ‘ielle’ del francés: 
 
“J'ai lancé Years and Years et je tiens à féliciter la personne qui a fait les sous 
titres pour la télévision française.Parce que passer du "they" non binaire à "ielle", 
j'avais jamais vu ça. Gg.” (Captain, 2019). 
  
Notamos para este neopronombre diferencias importantes en el contenido de las 
categorías que, si bien se alinean con el contenido semántico general que se 
contiene en estas, difiere de los neopronombres ya analizados. Vemos una 
variedad importante de publicaciones en distintas categorías; sin embargo, es 
importante destacar que la mayor cantidad de publicaciones corresponde a 
comentario negativo y uso metalingüístico, mientras que referente persona se 
encuentra mucho más detrás en términos de cantidad.  
 
A partir de los resultados examinados, podemos aseverar que el neopronombre 
es utilizado por hablantes; sin embargo, su uso en Twitter es más negativo. 
 

7.3.5. Ael 

 

 
Figura 23. Resultados para el neopronombre 'ael'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 215. 
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Para este neopronombre encontramos una mayoría de las publicaciones dentro 
de la categoría referente persona, con 39.4% del total de resultados. Entre estas 
publicaciones se observan usuaries explicitando sus pronombres y refiriéndose 
a terceras personas que utilizan el pronombre, como vemos en el siguiente 
ejemplo: 
 
“Btw je suis tjs non binaire dans le spectre fem donc mes pronoms c'est tjs ael et 
les accords neutres et féminins. Je veux juste androgyniser certaines parties de 
mon corps.” (Taranova, 2022).  
 
A continuación, encontramos la categoría uso metalingüístico, con 33.3% del total 
de publicaciones, en la que se encuentran tuits con consultas y explicaciones 
sobre el uso del neopronombre, además de usuaries señalando el neopronombre 
como una opción de pronombre neutro. Ejemplificamos con el siguiente tuit: 
 
“@MonAmieLaHyene @DocArnica Je me permets de rectifier pour plus 
d'inclusivité non-mégenrée : ... à ceux·elles qui pourraient être 
décontenancé·e·s... Et aussi sur le fond : en réalité on a le choix pour le pronom 
neutre : iel, al, ael, ol, ille, ul mais personne ne les emploie” (Bombadil, 2022). 
 
La siguiente categoría corresponde a descartados, con 15.9%, en la que se 
incluyen publicaciones donde no se utiliza el neopronombre.  
 
Encontramos, luego, la categoría comentario negativo con 8.9% del total de 
publicaciones, entre las que se observan burlas a usuaries del pronombre, 
además de comentarios donde se califica al neopronombre como incorrecto 
gramaticalmente. Vemos el siguiente ejemplo: 
 
“@blobstanaccount Fin des pronoms comme iel/ael ça c'est ok de fou genre y 
aura pas mal de gens mais qlq qui s'appelle comme un pronom cité dj screen non 
wesh…” (Raph, 2022).  
 
En seguida, dentro de la categoría ficción, se incluye 1.9% de las publicaciones. 
Dentro de esta categoría encontramos tuits en los que usuaries les asignan el 
pronombre a personajes ficticios de forma tanto positiva como negativa, como 
podemos ver en la siguiente categoría: 
 
“Des recommandations de romans avec des personnages non-binaires, dont 
"Sous le sceau de l'Hiver" ! Camille est en effet non-binaire (ainsi qu'intersexe) et 
utilise le pronom neutre ael. https://t.co/XrptzPbwhr” (Lefebvre, 2022). 
 

https://t.co/XrptzPbwhr
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Finalmente, se observa la categoría traducción con 1.4% de las publicaciones, 
en las que se propone el neopronombre como un equivalente a ‘they’ del inglés, 
como podemos ver en la siguiente publicación: 
 
“@sailingsuns @PanierPersee Alors l'équivalent de they en anglais c'est iel ou 
ael mais cette personne utilise le pronom il !” (Lexa, 2022). 
 
Tras analizar los resultados, podemos conjeturar que el neopronombre se 
encuentra en uso, lo que adicionalmente da lugar a discusiones en torno a su uso 
y usuaries.  
 

7.3.6. Ol 

 

 
Figura 24. Resultados para el neopronombre 'ol'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 190. 

 
De acuerdo con el gráfico, se observa que 64.7% de las publicaciones fueron 
descartadas debido a que no incluyen el neopronombre.  
 
A continuación, encontramos la categoría uso metalingüístico con 24.7%, en la 
que usuaries de Twitter consultan sobre su uso, explican el funcionamiento del 
neopronombre y lo incluyen dentro de un catálogo de opciones de pronombres 
neutros dentro de la lengua. Adicionalmente, se habla del origen supuesto del 
neopronombre. Podemos ver el siguiente ejemplo: 
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“@Leila__craft "ol" est surprenant quand on connaît pas. Puis au bout d'une 
phrase, on connecte deux neurones et ça va hein, le but était de comprendre le 
thread, pas de se demander si un pronom rend la chose incompréhensible (ce 
qui n'est pas le cas)” (Vegekai, 2022). 
 
La siguiente categoría corresponde a referente persona, donde se incluye 6.3% 
del total de publicaciones. Entre estos tuits encontramos usuaries explicitando 
sus pronombres, además de referencias a usuaries del neopronombre en tercera 
persona. Ilustramos con la siguiente publicación: 
 
“#InternationalNonbinaryDayparce que je suis fier d'être non binaire et que la 
visibilité c'est important!!rappel que tous les pronoms et accords sont légitimes, 
moi c'est ol + accords masculins!et que non binarité ne veut pas forcément dire 
androgynie! https://t.co/quZjp0tYBL” (Dioreste, 2020). 
 
Finalmente, encontramos 4.2% de las publicaciones en comentario negativo, 
entre las que se observan burlas a usuaries del neopronombre, como en el 
siguiente ejemplo: 
 
“@HatefulBadBitch @OllyPlumx Ca a été accepté par l’académie française? 
Non.J'ai rien contre les transgenre mais j'ai pas envie de dire 
il/elle/ille/ul/ol/im/em/iem/ael/i/eul/ya/am/um/om/ax/ux/os chaque fois que je 
rencontre quelqu'un parce que je ne suis pas certains du pronom qu'il veut utiliser.” 
(Joey, 2018). 
 
De acuerdo con lo analizado, podemos afirmar que el neopronombre se 
encuentra en uso, lo que da pie a críticas y comentarios metalingüísticos al 
respecto. Sin embargo, podemos conjeturar que encontramos una menor 
variedad de categorías y usos debido a que no es una de las opciones más 
conocidas de neopronombres neutros.  
  

https://t.co/quZjp0tYBL
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7.3.7. Olle 

 

 
Figura 25. Resultados para el neopronombre 'olle'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 29. 

 
Podemos ver que, para este pronombre, gran parte de los resultados 
corresponden a la categoría descartados, con 55.2% del total, debido a que las 
publicaciones no incluyen el neopronombre.  
 
En seguida, podemos ver que 31% de los resultados corresponden a uso 
metalingüístico, donde encontramos menciones del neopronombre, junto con 
otros, como alternativas para un pronombre neutro en el francés. Adicionalmente, 
se observan publicaciones de une usuarie que propone no solo el neopronombre, 
sino que también propone un género gramatical con el morfema de género neutro 
“-olle”. Podemos ver un ejemplo de esta categoría en la siguiente publicación:  
 
“"Pas de pronom neutre en français. Du coup on réinvente, on enrichit la langue. 
À la place de elle ou il, on dit iel, olle..." (Léon) #lgbtq”. (Les Quatre Heures, 2016).  
 
La siguiente categoría corresponde a comentario negativo, con 13.8%, donde 
encontramos publicaciones en las que usuaries se burlan de usuaries del 
neopronombre, como vemos en la siguiente publicación: 
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“@Chat_Sidere                       C'est ça la nouvelle écriture non-genrée-inclusive-non-

binaire-anti-racisse-progressisse-gauchisse-quésisse-du-câlisse ?Celleux (pour 
ceux et celles)... Olle (pour il et elle) et quoi encore ?? Les nouveaux humorisses 
2.0#Pathétique_des_temps_modernes” (Vigno, 2019). 
 
Los resultados de este neopronombre no nos permiten afirmar que se encuentre 
en uso. De hecho, no se encontraron publicaciones correspondientes a la 
categoría referente persona donde un individuo utilice el neopronombre para 
referirse a sí misme o a otra persona.  
 

7.3.8. Ul 

 

 
Figura 26. Resultados para el neopronombre 'ul'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 131. 

 
Como se observa en el gráfico, la categoría con mayores resultados corresponde 
a uso metalingüístico, con 43.5% del total. Dentro de esta categoría vemos 
publicaciones donde les usuaries mencionan el neopronombre como una 
alternativa para pronombre neutro dentro de la lengua, además de consultas 
sobre su uso y su realización fonética. Ejemplificamos con la siguiente 
publicación: 
 
“@Fynnepan @punkmess_ @Ayden_444 En dehors de ça, ça peut aussi 
permettre aux personnes non-binaires ou autres de se sentir mieux. Car, 
certain.e.s personnes n'ont pas forcément un il ou elle en pronom, mais plus un 
iel, un ael ou un ul/ol. Donc rien ne coûte de demander &gt;~&lt;” (Cordelia, 2021). 
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La siguiente categoría corresponde a comentario negativo, con 26.7% de los 
resultados, entre los que vemos tuits que incluyen burlas e insultos a usuaries del 
neopronombre, además de comentarios negativos dirigidos a los neopronombres 
en general, entre los que se incluye ‘ul’. Adicionalmente, encontramos numerosas 
publicaciones donde se utiliza el juego de palabras “il manque ul” para referirse 
de forma burlesca al neopronombre. Vemos un ejemplo de la categoría en el 
siguiente tuit: 
 
“Les délire woke sont entrain d’arriver en masse. D’ici quelque mois, les profs 
vont demander à vos enfants si il souhaitent qu’on les appels iel, ul, ou al. Puis 
vos gosses viendront vous dire qu’ils changent de pronom. Mdrr faudra être prêt 
https://t.co/DAwDXBxuPD” (Karlito, 2022). 
 
A continuación, observamos la categoría referente persona con 14.5%, en la que 
se encuentran publicaciones donde les usuaries explicitan sus pronombres, como 
vemos en la siguiente publicación: 
 
“Salut à toustes, je vous annonce que je change un peu mes pronoms, je garde 
il mais j'aimerais aussi essayer le pronom ul avec accords au masculin et par la 
même occasion je vous fais mon CO xénogenre (qui changera peut-être) : Je suis 
dryadgender1/2 https://t.co/ezlearOlQH” (Mushy, 2021).  
 
La siguiente categoría es descartados, con 14.5% del total de los resultados, 
donde se consideran publicaciones que no incluyen el neopronombre.  
 
Finalmente, encontramos la categoría traducción con 0.8%, donde une usuarie 
sugiere el pronombre ‘ul’ como una alternativa de traducción para ‘they’, como 
vemos a continuación: 
 

“➳ Tout d'abord lui demander ses pronoms/voir sur son compte si c'est 

précisé.S'il n'y a qu'un seul type de pronom alors utilisez les.Rappel : les pronoms 
binaires sont she/her (elle) he/him (lui/il)les pronoms non binaires they/them 
(iel/ellui/ul..)”. (Xynoseni, 2021). 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos conjeturar que el 
neopronombre se encuentra en uso, lo que da pie a comentarios respecto de este, 
ya sea en cuanto a su funcionamiento o críticas al respecto de sus usuaries. 
Notamos, sin embargo, una mayor cantidad de comentarios negativos y uso 
metalingüístico que publicaciones correspondientes a la categoría referente 
persona. 
  

https://t.co/DAwDXBxuPD
https://t.co/ezlearOlQH
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7.3.9. Al 

 

 
Figura 27. Resultados para el neopronombre 'al'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 300 

Para este neopronombre vemos que la mayoría de las publicaciones corresponde 
a descartados, con un 84.3% del total de tuits, debido a que no incluyen el 
neopronombre. 
 
La siguiente categoría que se observa es uso metalingüístico, con 11.3% del total. 
Entre las publicaciones encontramos tuits en los que les usuaries mencionan ‘al’ 
como una alternativa de pronombre neutro en la lengua. Se habla, además, de 
su posible origen en el latín. Podemos ejemplificar el uso del neopronombre ‘al’ 
con la siguiente publicación: 
 
“@docteurbagarre @ash_crow Je l'ignorais, et je me disais justement que "iel" en 
pronom neutre c'était assez nul, phonétiquement trop proche de "elle". "Al" me 
paraît meilleur, plus facile à distinguer à l'oral.” (Tonini, 2021).  
 
A continuación, se ubica la categoría referente persona con 2% de las 
publicaciones, dentro de las que usuaries de Twitter indican ‘al’ como pronombre 
de tercera persona. Observamos el siguiente ejemplo: 
 
“@kuurashio @sapphominous après je sais que j’avais un.e prof non binaire l’an 
passé dont le pronom était « al » et c’était super facile à dire” (Orli, 2021).  
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Encontramos, también, la categoría comentario negativo con el mismo porcentaje, 
es decir 2% de las publicaciones, en las que les usuaries se burlan de personas 
que utilizan el neopronombre. Vemos un ejemplo en la siguiente publicación: 
 
“@_pndsgirl99 Parce qu’ils sont fouuuuuus. Y’a une folle elle a dit comme elle est 
non binaire on doit utiliser les pronoms « Ul » « Al » « Ol » Psq c’est pas genré" 
(Dal, 2021).  
 
Finalmente, 0.3% de las publicaciones fueron clasificadas bajo indeterminado, 
debido a que no se pudo distinguir el tono de la publicación. 
 
Con los resultados obtenidos, no podemos aseverar que el neopronombre se 
encuentre en uso; sin embargo, podemos verificar que forma parte del inventario 
de posibles neopronombres a utilizar en el francés, debido a que existen 
comentarios metalingüísticos al respecto y comentarios negativos que lo incluyen. 
 

7.3.10. I 

 
Los resultados correspondientes a este neopronombre resultaron ser en un 100% 
parte de la categoría descartados, por lo que no se puede conjeturar que el 
neopronombre se encuentre en uso. Tampoco se lograron encontrar comentarios 
de tipo metalingüístico al respecto, ni publicaciones que sugieran que el 
neopronombre se encuentra en un inventario de posibles neopronombres a 
utilizar. 
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7.3.11. Im  

 

 

Figura 28. Resultados para el neopronombre 'im'. El total de publicaciones 
analizadas corresponde a 243. 

 
Para el neopronombre ‘im’, se observa que gran cantidad de los resultados 
corresponden a la categoría descartados, con 96.3% de las publicaciones en esta 
categoría. 
 
A continuación, notamos que 1.2% del total de publicaciones corresponde a la 
categoría uso metalingüístico, entre las que podemos ver usuaries explicando el 
uso del neopronombre y mencionando el neopronombre como una alternativa de 
pronombre neutro en la lengua, como vemos a continuación: 
 
“@21neons c'est juste un autre pronom neutre mais iel ça ressemble trop à il/elle. 
il y en a d'autre genre ul, ol, ille, el, im, em etc” (Mar, 2020).  
 
La siguiente categoría corresponde a comentario negativo con 1.2% del total, 
donde vemos usuaries burlándose de usuaries del neopronombre, como en la 
siguiente publicación: 
 
“@HatefulBadBitch @OllyPlumx Ca a été accepté par l’académie française? 
Non.J'ai rien contre les transgenre mais j'ai pas envie de dire 
il/elle/ille/ul/ol/im/em/iem/ael/i/eul/ya/am/um/om/ax/ux/os chaque fois que je 
rencontre quelqu'un parce que je ne suis pas certains du pronom qu'il veut utiliser.” 
(Joey, 2018).  
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Encontramos, también, la categoría indeterminados con 0.8% del total de 
publicaciones, clasificadas de esta forma debido a que no se logró distinguir el 
tono de estas. 
 
Finalmente, se observa la categoría referente persona con 0.4% del total de 
resultados, donde une usuarie indica que su pronombre es ‘im’: 
 
“@Diamondd_Bullet Je me permets même d'utiliser mon pronom inclusif favori : 
im était belleau” (Samou, 2021).  
 
Estos resultados no nos permiten aseverar que el neopronombre se encuentre 
en uso. Adicionalmente, a diferencia de neopronombres con cifras similares, 
tampoco se observa una cantidad importante de comentarios respecto de su uso. 
Sin embargo, se menciona como parte del inventario de posibilidades de 
neopronombres neutros en la lengua.  
 
 

7.3.12. El 

 

 
Figura 29. Resultados para el neopronombre 'el'. El total de publicaciones 

analizadas corresponde a 300. 

 
Como se observa en el gráfico, la categoría con mayores resultados corresponde 
a descartados, con 94.3%, en la que se incluyen tuits que no incluyen el 
neopronombre. 
 
La siguiente categoría corresponde a referente persona, con 2.7% de las 
publicaciones, donde les hablantes explicitan sus pronombres o refieren a 
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terceras personas que utilizan el pronombre, como vemos en la siguiente 
publicación: 
 
“Très souvent, je l'entendais dire "elle", mais je me disais à chaque fois qu'il se 
trompait avec mon ancien pronom (el), ou que c'était moi qui avait mal entendu. 
J'osais pas le reprendre, par peur de faire chier le live, le tchat, ou simplement 
lui…” (Lefaune, 2022).  
 
A continuación, encontramos la categoría uso metalingüístico, con 2% de las 
publicaciones, donde usuaries sugieren el neopronombre como una alternativa 
de pronombre neutro. Ejemplificamos con el siguiente tuit:  
 
“@sebesperanto @M155G33k @Fabien_Roussel Ce n'est un pronom neutre que 
dans les rares cas exceptionnels où on parle à la 3eme personne d'une personne 
non binaire (et si elle souhaite que l'on utilise ce pronom) ... C'est idiot !Alors que 
"el", "al" ou "ol" existaient et aurait donc créer moins de réticences d'usage !” 
(Phrezal, 2022).  
 
La siguiente categoría corresponde a comentario negativo, con 0,6% de los 
resultados. Dentro de esta categoría se observan burlas a usuaries del 
neopronombre. El ejemplo ilustra lo mencionado: 
 
“@Lady_Samael @RomaneGGD @yelle Je suis écroulé de rire. Donc Il 
hommeElle femmeIel non binaireIelle non binaire à tendance féminineDu coup le 
non binaire à tendance homme c koi ? Et la femme a tendance masculine c'est 
juste El ? Ou très femme alors Elllle. Et le male alpha Illl ? Ptdr !!!” (Martin, 2021). 
 
Finalmente, encontramos 0.3% de las publicaciones en la categoría 
misgendering, con una publicación donde le usuarie utiliza el pronombre de forma 
errónea para referirse a una mujer trans: 
 
“@olivier_power @F_Desouche Le ou la transexuelle (el) change de sexe pas 
transgenre..” (Schbrig, 2022).  
 
Estos resultados no nos permiten aseverar que el neopronombre se encuentre 
en uso de forma importante; sin embargo, podemos ver algunos usuarios que lo 
utilizan para referirse a sí mismes, y que existen comentarios que lo señalan 
como una opción dentro del inventario de posibles pronombres neutros en la 
lengua.  
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7.3.13. Ulle 

 
Para este neopronombre sólo se observaron dos resultados, de los cuales sólo 
una publicación contiene el neopronombre. La siguiente publicación corresponde 
a la categoría uso metalingüístico y se menciona ‘ulle’ como una opción dentro 
del inventario de neopronombres neutros: 
 
“@romainslb @lenf__ "Le pronom iel a été formé en mélangeant il et elle. Pour 
cette raison, certaines personnes non binaires le refusent et utilisent d’autres 
pronoms. Il en existe beaucoup : ul, ulle, ol, olle, ael, aelle, ille, im" c quoi l'intérêt 
de créer autant de pp 3eme personne neutre déjà” 
 
Estos resultados no permiten aseverar que el neopronombre se encuentre en uso. 
Adicionalmente, los resultados no indican que, fuera de esta publicación, este 
neopronombre sea utilizado.  
 

7.3.14. Yol 

 
Para este neopronombre se observó que todos los resultados corresponden a la 
categoría uso metalingüístico, donde se menciona el neopronombre como una 
opción dentro del inventario de posibles neopronombres del francés, como puede 
observarse en el siguiente ejemplo: 
 
“Par contre vous pouvez pas inventez un pronom pour remplacer les il.e.ll.e je 
sais pas ce serait plus simple non, par exemple yol (ou autre), après j'en sais rien 
je propose #MembreDes22pourcents” 
 
Debido a que no se encontraron resultados de otras categorías, no podemos 
afirmar que el neopronombre sea utilizado por personas no binarias; sin embargo, 
es una opción en el inventario de neopronombres neutros que podrían ser 
utilizados.  
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7.3.15. Il 

 

 

Figura 30. Resultados para el neopronombre 'il'. El total de publicaciones 
analizadas corresponde a 136. 

Como se señaló en la metodología, para realizar la búsqueda contextualizada de 
este neopronombre se utilizó la palabra clave ‘lesbienne’ además de las palabras 
claves, para asegurarse de que los resultados refirieran a lesbianas que utilizan 
el pronombre. 
 
Se observa, en primer lugar, que 75.7% de las publicaciones fueron descartadas 
debido a que no incluyen el pronombre en el uso buscado.  
 
La siguiente categoría corresponde a referente persona, con 15.4% donde 
usuarios señalan sus pronombres y se refieren a terceras personas que utilizan 
el mismo pronombre. Podemos ejemplificar con la siguiente publicación: 
 
“ah oui juste avant de partir : je suis lesbienne, non binaire et hyper fier. e, mes 
pronoms sont iel/il, non je n’ai aucun problème psy et je vous emmerde mais 
tellement fort” (Joz, 2021).  
 
A continuación, podemos ver la categoría comentario negativo con 4.4%, donde 
usuaries hacen comentarios en contra de lesbianas que utilizan el pronombre ‘il’, 
como podemos ver a continuación: 
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“@herapido oui genre les personnes nb ça dépend des cas pour moi mais y’a des 
mots spécifiques par contre un homme peut pas être lesbienne si t’es lesbienne 
t’utilises pas il comme pronom c tout genre” (Twitter, 2020).  
 
La siguiente categoría es uso lingüístico, que incluye 3.7% del total de 
publicaciones, entre las que usuaries hacen consultas respecto del uso de 
pronombres para lesbianas, debido a que desconocen la identidad. 
Ejemplificamos con el siguiente tuit: 
 
“@bfromsaturn tho si vrmt tu te considères comme un mec c'est pas vrmt possible 
d'être lesbienne ça oui mais quand c'est juste une histoire de pronom pour être 
plus à l'aise, il y a pas de soucis à mes yeux ( j'espère que personne viendra me 
prendre ma veste car j'écris un peu mal tout ça- )” (Thea, 2021).  
 
Finalmente, encontramos la categoría ficción con 0.7%, en la que se le asigna la 
identidad a un personaje ficticio, como se observa en la siguiente publicación: 
 
“-johnny joestarsoit c une lesbienne nb qui utilise le pronom il parce que tt ce qui 
est beau appartient aux lesbiennes, soit il est gay, prcq il a trainé avec gyro 
plusieurs moi et que personne ne reste hétérosexuel en traînant avec gyro 
https://t.co/9wu49SDMJo” (Johnnie, 2021).  
 
De la misma forma que observamos en el caso del inglés, podemos ver que los 
comentarios en relación con este neopronombre tienen una relación estrecha con 
la identidad ‘he/him lesbian’, trasladada al francés, microidentidad de la 
comunidad lésbica. Así, podemos aseverar que el neopronombre es utilizado por 
hablantes no binarios y que los comentarios negativos corresponden a usuaries 
que están en contra del uso de este pronombre para lesbianas.  
 

7.3.16. Conclusión 

 
De acuerdo con lo analizado, notamos que gran parte de los neopronombres se 
presentan en una variedad de categorías; no obstante, los neopronombres ‘ol’, 
‘olle’, ‘al’, ‘im, ‘el, ‘ulle’, ‘yol’ e ‘il’ presentan una menor variedad de categorías. Se 
observa, además, que el neopronombre ‘i’ y ‘yol’ presentan sólo una categoría.  
 
Las categorías más observadas fueron referente persona, uso metalingüístico, 
comentario negativo y descartados de forma transversal. No obstante, algunas 
categorías se presentan sólo para algunos pronombres, como es el caso de 
misgendering, sólo para ‘ille’, ‘iel’ y ‘ielle’; ficción, sólo para en ‘il’, ‘ael’, ‘ielle’, ‘iel’ 
e ‘ille’; y traducción sólo para ‘ille’, ‘iel’, ‘yel, ‘ielle’, ‘ael’ y ‘ul’. Finalmente, el 
neopronombre ‘yol’ sólo presenta publicaciones correspondientes a uso 

https://t.co/9wu49SDMJo
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metalingüístico, mientras que ‘i’ sólo presenta tuits correspondientes a la 
categoría descartados.  
 
De acuerdo con los gráficos, adicionalmente, vemos que los neopronombres ‘il’, 
‘ulle’, ‘el, ‘im’, ‘al’, ‘olle’ y ‘ol’ obtuvieron mayores resultados en la categoría 
descartados; mientras que ‘ul’, ‘yel’ e ‘ille’ obtuvieron mayores resultados para 
uso metalingüístico. Asimismo, notamos que el neopronombre ‘ielle’ presenta una 
mayoría de publicaciones de comentario negativo y el neopronombre ‘ael’, 
publicaciones de referente persona.  
 
Para cada categoría podemos ver el siguiente contenido semántico:  
 

⮚ Uso metalingüístico: Para esta categoría advertimos que, en general, se 
mencionan los neopronombres como una posible opción en un catálogo 
de neopronombres del francés. Adicionalmente, se hacen consultas 
respecto de la realización fonética de ‘ul’ y ‘yel’; se menciona que ‘olle’ y 
‘iel’ son utilizados para personas no binarias o personas cuyo género se 
desconoce; se comenta sobre el origen de ‘ol’ y ‘al; se critica la forma 
percibida como gramaticalmente femenina de ‘ielle’ y, finalmente, se 
discute la necesidad del neopronombre en las publicaciones resultantes 
de la búsqueda de ‘iel’. 

 

⮚ Referente persona: Podemos ver de forma transversal que les usuaries 
utilizan los neopronombres para referirse a terceras personas o para 
señalar sus propios pronombres. Al analizar las publicaciones, además, 
notamos que les usuaries utilizan ‘ielle’ y ‘al’ sólo para referirse a terceras 
personas, mientras que ocurre lo opuesto con ‘ul’ e ‘im’, utilizados 
solamente en publicaciones donde usuaries señalan sus pronombres. 

 

⮚ Comentario negativo: Dentro de esta categoría notamos generalmente 
burlas e insultos a usuaries de neopronombres. Podemos señalar en 
específico que, en los resultados de ‘il’, ‘iel’, e ‘ille’, se encuentran 
comentarios en contra de la identidad de les usuaries de los pronombres. 
De forma similar, notamos que, dentro de los resultados de esta 
categoría, ‘el’, ‘im’, ‘al’, ‘olle’, ‘ol’ y ‘yel’ sólo se utilizan para burlarse de 
usuaries de los neopronombres. Observamos, además, que para ‘ael’, 
‘ielle’ e ‘ille’, a diferencia de los demás neopronombres, se hacen críticas 
a nivel lingüístico. 

 

⮚ Misgendering: Como se señaló anteriormente, solo se encontraron 
resultados en esta categoría en los neopronombres ‘ille’, ‘iel’ y ‘ielle’. 
Notamos; sin embargo, que dentro de las publicaciones todos los 
neopronombres son utilizados de forma distinta. Observamos que ‘ille’ se 
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utiliza para referirse de forma errónea a personas no binarias, utilizando 
el accord en femenino, y para mujeres; ‘ille’ se utiliza sólo para mujeres; 
y ‘iel’ se utiliza tanto para hombres como para mujeres. Notamos, en 
específico, que ‘iel’ aparece en esta categoría en tuits que tratan de 
política, donde usuaries se refieren de forma errónea a miembros del 
gobierno francés y familiares del presidente francés.  

 

⮚ Ficción: Dentro de esta categoría sólo encontramos publicaciones 
correspondientes a los neopronombres ‘il’, ‘ille’, ‘ael’, ‘iel’ y ‘ielle’. Si bien 
todos refieren a personajes ficticios, notamos que ‘il’ se utiliza de forma 
positiva; ‘ille’ se utiliza en referencia a personajes cuyo pronombre es 
canónicamente ‘ille’; ‘ael’ y ‘iel’ se utilizan tanto de forma negativa como 
positiva; y ‘ielle’ se utiliza de forma negativa.  

 

⮚ Traducción: Para esta categoría sólo se observan usos de los 
neopronombres ‘ul’, ‘ael’, ‘ielle’, ‘iel’ y ‘ielle’, propuestos como equivalente 
de ‘they’ del inglés; y ‘yel’, propuesto como equivalente de ‘hen’ del sueco. 
Encontramos, además, que se propone ‘iel’ como equivalente a ‘it’ del 
inglés, e ‘ille’ como equivalente de ‘ille’ del latín.  

 
Asimismo, en el análisis se distinguió una diferencia a nivel de la cantidad de 
resultados encontrados. En primer lugar, notamos que los neopronombres ‘ille’, 
‘ielle’, ‘ael’ y ‘ul’ tuvieron una cantidad mediana de resultados, sin embargo, 
dentro de estos se observan tuits de distintas categorías. En segundo lugar, el 
pronombre ‘iel’ obtuvo numerosos resultados; sin embargo, las publicaciones 
encontradas solamente son parte de las categorías que tienen mayores 
resultados de forma transversal en los neopronombres examinados. En tercer 
lugar, encontramos que ‘yel’ obtuvo pocos resultados, sin embargo, los 
resultados fueron clasificados bajo una variedad de categorías. En cuarto lugar, 
vemos que ‘ol’ e ‘il’ obtuvieron una cantidad mediana de resultados y las 
publicaciones encontradas pertenecen a las categorías más relevantes. En 
quinto lugar, se encontró que ‘olle’ obtuvo pocos resultados, y aquellos tuits 
encontrados fueron clasificados sólo en las categorías más relevantes. En sexto 
lugar, podemos mencionar que ‘al’, ‘im’ y ‘el’ dieron numerosos resultados; sin 
embargo, las publicaciones resultantes fueron clasificadas solamente en las 
categorías más relevantes. En séptimo lugar, se observa que ‘i’ no obtuvo 
resultados analizables, similar a ‘ulle’, que obtuvo sólo un resultado analizable. 
Finalmente, ‘yol’ obtuvo pocos resultados, todos pertenecientes a una sola 
categoría, uso metalingüístico. Podemos mencionar, adicionalmente, que no se 
encontraron resultados en la categoría referente persona para ‘yol’, ‘olle’, ‘ulle’ e 
‘i’.  
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Dentro de lo ya analizado notamos una gran variedad de resultados, lo que 
podemos adjudicar a la gran cantidad de propuestas de neopronombres para 
personas no binarias que existen en la lengua. Esto puede traducirse en una 
preferencia masiva de unas propuestas sobre otras; sin embargo, observamos 
que no se favorece una propuesta en específico, sino que son varias propuestas 
las que son utilizadas de forma variada y que obtuvieron resultados importantes.  
 
Respecto de los neopronombres que comparten mecanismo de formación, 
podemos observar que los neopronombres ‘ille’, ‘iel’ y ‘ielle’, formados por 
combinación total o parcial de pronombres del paradigma de la lengua obtuvieron 
mayores resultados y, además, son utilizados en categorías variadas. 
Adicionalmente, al encontrarse dentro de las propuestas de neopronombres más 
utilizadas, se observan críticas respecto de su formación.  
 
Asimismo, notamos que los pronombres formados por cambio de vocal inicial 
sobre la base il, como es el caso de ‘ael’, ‘ol’, ‘ul’, ‘al’ y ‘el’, obtuvieron resultados 
variados. Podemos conjeturar que esto se debe a que, a pesar de que comparten 
un mecanismo de formación, son bastantes propuestas. En el análisis, notamos 
que ‘el’ y ‘al’ obtuvieron pocos resultados, mientras que ‘ael’, ‘ol’, y ‘ul’ parecen 
ser propuestas más populares entre los hablantes de francés. Es interesante, 
adicionalmente, ver que dentro de la categoría de uso metalingüístico se 
encuentran casi exclusivamente menciones a los neopronombres como 
posibilidades dentro del catálogo de neopronombres del francés. Podemos 
afirmar, sin embargo, que estos pronombres se encuentran en uso, pero la 
extensión de este uso es distinta para cada pronombre.  
 
A continuación, se observa que los neopronombres formados por cambio de 
vocal inicial sobre la base ‘elle’, como ‘ulle’ y ‘olle’ no tuvieron una cantidad 
importante de resultados, ni una variedad de categorías en su análisis. Para ‘ulle’, 
en específico, se encontró sólo un resultado, por lo que no podemos afirmar que 
se encuentre en uso. El caso de ‘olle’ es distinto en cuanto a los resultados 
observados, ya que este neopronombre sí es utilizado por los hablantes; sin 
embargo, la cantidad de resultados obtenidos puede deberse a las publicaciones 
repetitivas de una usuaria específica de Twitter, quien insiste en la propuesta de 
‘olle’ como neopronombre utilizado con el morfema de género neutro ‘-olle’ que 
también propone. 
 
Para los neopronombres ‘yel’ y ‘yol’, formados por adición de consonante y 
cambio de vocal sobre la base ‘il’, se observan pocos resultados, entre los que 
destaca la categoría uso metalingüístico. Podemos conjeturar que los mayores 
resultados encontrados para ‘yel’ pueden deberse a que algunos hablantes lo 
consideran una variante de ‘iel’, como se discute en los tuits. Podemos afirmar 
que ‘yel’ sí se encuentra en uso, pero este no es el caso para ‘yol’. 
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Finalmente, para los pronombres formados por préstamo, como es el caso de ‘i’ 
e ‘im’, se obtuvieron pocos resultados utilizables. En específico, no se obtuvieron 
resultados para ‘i’, mientras que ‘im’ arrojó pocos resultados. Esto nos permite 
afirmar que los neopronombres no se encuentran en uso.  
 

7.4. Chino mandarín 

 
Como se mencionó en de la metodología, la búsqueda para esta lengua se realizó 
en una red social distinta, correspondiente a Sina Weibo, con características 
similares a Twitter. A diferencia de los pronombres anteriores, las búsquedas con 
palabras clave no dieron resultados, por lo que se optó por una búsqueda solo 
con el carácter correspondiente al neopronombre.  
 

7.4.1.  它 

 
Para este neopronombre todos los resultados fueron descartados, debido a que 
no se observó que el neopronombre fuera utilizado por hablantes para referirse 
a personas no binarias. En este sentido, tampoco se observaron comentarios de 
tipo metalingüístico o negativos al respecto, por lo que se descarta que el 
pronombre sea utilizado por personas no binarias. Podemos conjeturar que, 
como se mencionó en la metodología, dado que este neopronombre es sugerido 
por personas que forman parte de la diáspora china, puede no corresponder al 
uso del pronombre entre hablantes en China. Adicionalmente, podemos 
hipotetizar que el neopronombre es utilizado dada la realización fonética 
compartida entre las propuestas, lo que podría descartar una necesidad por una 
forma escrita cuando se utiliza de forma idéntica de forma hablada. 
 

7.4.2. X 也 

 
La búsqueda de este neopronombre no arrojó ningún resultado, por lo que no 
podemos afirmar que este neopronombre se encuentre en uso. De forma similar 
al neopronombre anterior, podemos hipotetizar que esto se debe a los orígenes 
del neopronombre, además de la falta de necesidad de una forma escrita. Otro 
factor que podemos adjudicar a la falta de resultados es la composición del 
carácter, que puede ser escrito de forma manual cambiando el radical con marca 
de género por una X, sin embargo, la forma escrita no es lograble con el teclado, 
debido a que no forma parte del inventario de caracteres utilizados en la lengua, 
lo que podría entenderse como la búsqueda de dos caracteres separados por el 
buscador. 
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7.4.3. 无也 

 
De forma similar al primer neopronombre, todos los resultados en esta categoría 

fueron descartados. A diferencia de ‘它’; sin embargo, esto puede deberse a la 

composición del carácter, debido a que su escritura es lograble de forma manual; 
sin embargo, no es lograble con el teclado debido a que no forma parte del 
inventario de caracteres utilizados en la lengua. Esto lleva a que los resultados 

arrojados utilizaran los caracteres ‘无’ + ‘也’ por separado, y no como un sólo 

carácter. Adicionalmente, este neopronombre también es sugerido por hablantes 
de chino de la diáspora china, por lo que su uso puede ser distinto en China. 
Dados los resultados, no podemos afirmar que el neopronombre se encuentre en 
uso. 
 

7.4.4. TA 

 

 

Figura 31. Resultados para el neopronombre 'TA'. El total de publicaciones 
analizadas corresponde a 20. 

 
Para este neopronombre se observa que la mayoría de los resultados 
corresponde a referente persona, con 80% de las publicaciones. En este caso, 
no podemos afirmar que les referentes correspondan a personas no binarias, 
debido a que no se hace una mención explícita al género de ninguno; sin 
embargo, sí encontramos un uso importante del neopronombre para referirse a 
personas. Dentro de estas publicaciones les usuaries de Weibo se refieren a 
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individuos cuyo género es indeterminado o irrelevante en tercera persona, como 
podemos ver en las siguientes publicaciones: 
 

“想想看，有几分道理。 

一个好演员被记住的方式，是一个个的角色，一部部作品——共同组成了 TA的名

字。” (旅从冬, 2022) 

 
“Piensa si tiene sentido. 

La forma para que se recuerde a un buen actor son por sus roles o personajes y 
las obras en que éste ha actuado, esto juntos hacen recordar su nombre.” 

 

“有时候，你选择与某人保持距离，不是因为不在乎，而是因为你清楚的知道，ta

不属于你。或许，有些爱，只能止于唇齿，掩于岁月。”  (女人情感笔录, 2022) 

 
“A veces eliges mantener la distancia con alguien, no porque no te importe, sino 
porque sabes claramente que no te pertenece. O puede ser que algunos amores 
sólo puedan esconderse en el tiempo apretando los labios.” 

 

“感情里最遗憾的就是， 

开始你用性格吸引了你喜欢的人， 

后来你又用脾气赶走了 Ta。” (人生趣事悟语, 2022) 

 
“Lo más lamentable en una relación es que al principio usaste tu personalidad 
para atraer a la persona que te gusta, y luego usaste tu carácter para alejarle.” 

A continuación, vemos que se descartó 15% de las publicaciones, debido a que 
no contenían el neopronombre.  
 
Notamos para este pronombre, además, una referencia a un personaje ficticio, 
equivalente al 5% del total de resultados, como podemos ver a continuación: 
 

“恋与制作人白起#见风如晤##和 ta 见面吧# 

【7.29/16:00】白指挥官我先借走了～” (霓霓 cam, 2022) 

 
“Bai Qi, creador de la obra de amor #Encuentroconel Viento #Conócele  

(29 de julio a las 16:00 hrs) ‘Tomé prestado al Comandante Bai’” 

En este caso, podemos hipotetizar que el neopronombre nuevamente se utiliza 
en el sentido de género desconocido o irrelevante del referente. 
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De acuerdo con lo analizado podemos confirmar que el neopronombre se 
encuentra en uso; sin embargo, los resultados no permiten afirmar que se utilice 
para personas no binarias. No obstante, como se observa en otras lenguas, 
existen neopronombres que se utilizan en el sentido de género irrelevante o 
desconocido y para referencia a personas no binarias, por lo que no podemos 
descartar por completo su uso con referentes no binaries.  
 
Adicionalmente, vemos que en las publicaciones no existe una conversación 
respecto de la identidad de género de les referentes.  
 

7.4.5. Conclusiones 

 
En este análisis notamos que, a diferencia de las lenguas anteriores solo se pudo 

comprobar el uso de ‘TA’, por lo que se descarta que ‘X 也’, ‘它’ y ‘无也’ sean 

utilizados como pronombres para referirse a personas no binarias. Como se 

explicó anteriormente, en el caso de ‘无也’ y ‘X 也’, pronombres formados por 

cambio de radical, esto puede deberse a que la forma escrita no es realizable con 
teclado. Podemos conjeturar que, para el caso de los tres neopronombres 
descartados, además, esto puede deberse a que son sugeridos como 
alternativas por personas que forman parte de la diáspora china, por lo que el uso 
de los neopronombres puede ser distinto en el territorio chino. 
 

7.5. Conclusiones generales 

 
Tras examinar el uso de los neopronombres en las distintas lenguas, podemos 
afirmar que existen numerosas propuestas para todas las lenguas. 
Específicamente, se observa que el francés es la lengua con mayor cantidad de 
propuestas, lo que puede deberse a la ausencia de un morfema de género neutro 
en la lengua y a que corresponde a una lengua con género gramatical. 
Encontramos algo similar en el español; sin embargo, para esta lengua podemos 
ver una cantidad menor de propuestas que, si bien son numerosas, se ven 
superadas por el inglés, lengua que no corresponde a una lengua con género 
gramatical, como es el caso del español y el francés. Podemos conjeturar que 
esto se debe a que, a diferencia del francés, el español sí tiene un morfema de 
género neutro utilizado en la lengua, correspondiente a ‘-e’. Notamos, 
adicionalmente, una cantidad importante de propuestas del inglés que, a pesar 
de corresponder a una lengua con género natural, se enfrenta al género 
gramatical principalmente a través de los pronombres, por lo que estas 
propuestas tienen sentido. Adicionalmente, podemos hipotetizar que esta 
cantidad de propuestas se debe a que existe una mayor discusión en términos 
identitarios entre hablantes del inglés. Finalmente, observamos que el chino 
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mandarín tiene menos propuestas, lo que puede deberse a que corresponde a 
una lengua sin género. Esto nos lleva a hipotetizar, entonces, que los 
neopronombres son necesarios en esta lengua estrictamente de forma escrita 
con el objetivo de visibilizar ya sea la identidad del referente o el desconocimiento 
o irrelevancia del género de este.  
 
Asimismo, de las propuestas analizadas para cada lengua, encontramos que se 
descarta al menos una; sin embargo, para el chino mandarín se descartan tres 
de las cuatro propuestas inicialmente encontradas.  
 
En términos de categorías, notamos que, para el español, inglés y francés se 
observan en su mayoría resultados correspondientes a las categorías 
descartados, referente persona, comentario negativo y uso metalingüístico, lo 
que permitió en la mayoría de los casos confirmar si el neopronombre se 
encontraba en uso. Adicionalmente, para el francés y el inglés, podemos ver que 
algunos neopronombres sólo presentan una categoría. Para el caso del español 
y el chino mandarín, que incluyen un mecanismo de formación con elementos 
externos a la lengua o el sistema de escritura, algunos neopronombres debieron 
ser descartados debido a que no arrojaron resultados.  
 
Adicionalmente, para el chino mandarín sólo se presentan las categorías ficción 
y referente persona, por lo que podemos conjeturar que, a diferencia de las otras 
comunidades lingüísticas, en esta comunidad lingüística no se discute tanto el 
tema de la identidad de género como en otras, debido a que no es un problema 
mayor en la expresión a través de la lengua. Asimismo, notamos que algunas 
categorías como ficción, misgendering y traducción se observan sólo para 
algunos pronombres en las distintas lenguas.  
 
A diferencia de otras lenguas, podemos ver en el inglés neopronombres que 
presentan inestabilidad en su uso, en ‘hir’ y ‘tem’, debido a que distintes usuaries 
los utilizan como pronombre personal y posesivo. Esto que no se observa para 
ningún otro neopronombre examinado.  
 
De forma transversal, encontramos que en cada lengua hay neopronombres con 
mayores resultados y mayor variedad de resultados, lo que nos lleva a afirmar 
que son favorecidos por los hablantes. Podemos observar; sin embargo, que 
existen coincidencias en mecanismos de formación en los neopronombres 
favorecidos por los hablantes de cada lengua, lo que puede deberse a la facilidad 
de incorporarlos en el sistema para el caso del inglés, francés y español. En el 
chino mandarín la propuesta utilizada incluye de forma explícita utilizar un 
sistema de escritura externo al tradicional, sin embargo, la utilización del alfabeto 
romano no es totalmente externa al chino mandarín, ya que se utiliza en otros 
contextos.  
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Podemos conjeturar que en el chino mandarín sólo se utiliza una propuesta 
debido a la comodidad por sobre las otras propuestas en términos de su escritura, 
por ejemplo. Adicionalmente, puede que se recurra solo a una propuesta debido 
a que no es una necesidad en el chino hablado, sino que sólo en el chino escrito.  
 
En cuanto al contenido semántico de cada categoría podemos observar lo 
siguiente: 
 

⮚ Uso metalingüístico: Observamos de forma transversal explicaciones de 
uso y los neopronombres como ejemplos exclusivamente en el francés y 
el español. Bajo esta categoría encontramos que en el inglés y el español 
el discurso está más centrado en explicaciones de su uso, mientras que 
en francés vemos discusiones respecto de la realización fonética y 
formación de los neopronombres.  

 

⮚ Referente persona: Vemos para todas las lenguas la referencia a tercera 
persona y explicitación de pronombres sólo para el francés, inglés y 
español. Para el inglés, podemos ver cuentas de positividad. De forma 
común, vemos que algunos neopronombres pueden ser utilizados 
exclusivamente para personas no binarias y personas cuyo género se 
desconoce. En el chino mandarín se observan sólo usos con referentes 
cuyo género es indeterminado o irrelevante. 
 

⮚ Comentario negativo: Encontramos en esta categoría burlas e insultos de 
forma transverbal. Adicionalmente, en el español y el francés se observan 
críticas a los neopronombres a nivel lingüístico. Podemos ver de forma 
exclusiva que el inglés se cuestiona el uso de ‘she’ para referentes no 
femeninos, se utilizan los pronombres nounself como forma de 
exageración y se hacen comentarios respecto de la base sustantiva de 
‘fae’. 
 

⮚ Misgendering: Para todas las lenguas vemos que se usan solo algunos 
pronombres, sin embargo, el uso del misgendering es distinto en cada 
lengua. Para el español, podemos ver que se hace misgendering sólo a 
mujeres o personas transfemeninas; para el inglés, sólo se hace a mujeres 
de forma negativa, mientras que la publicación donde se hace de forma 
positiva tiene como referente a un hombre; y para el francés todos los 
neopronombres muestran usos con referentes variados, entre los que 
encontramos a personas no binarias, hombres y mujeres. 
 

⮚ Ficción: Dentro de esta categoría encontramos de forma transversal que 
sólo se utilizan algunos neopronombres. Para el español, encontramos 
que los pronombres se asignan de forma positiva, al igual que el inglés, 
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mientras que para el francés vemos que se asignan tanto de forma positiva 
como negativa. Para la publicación analizada en chino mandarín, no se 
observa que se le asigne el pronombre al personaje ficticio, sino que sólo 
se hace referencia a este. 
 

⮚ Traducción: Encontramos que sólo se sugieren algunos pronombres como 
alternativas de traducción. En el caso del español, sólo se ofrecen para el 
inglés; en el caso del inglés, sólo para el húngaro; y en francés para inglés, 
sueco y latín.  

 
Se observa de forma excepcional una inestabilidad en el uso de algunos 
neopronombres en el inglés, que también se ven utilizados en unidades léxicas 
en las que modifican un sustantivo como “he/him lesbians” o “bun pronouns 
users”, entre otros, por lo que no ocupan solamente el lugar sintáctico del 
pronombre y pasan a formar parte de sustantivos. 
 
Finalmente, en cuanto a la formación, encontramos que en el español y el francés 
los neopronombres formados con un mecanismo en específico de formación 
obtuvieron mayores resultados. Asimismo, se observa que los neopronombres 
que comparten mecanismo de formación tienen usos similares en el español y el 
francés, aunque en el francés notamos también que hay una variedad en los 
neopronombres formados por cambio de vocal sobre la base ‘il’, lo que puede 
deberse a que hay una variedad considerable de propuestas bajo este 
mecanismo. En el inglés no se observan resultados similares en neopronombres 
que comparten un tipo de formación, lo que puede deberse a que es una lengua 
con género natural, por lo que puede que no haya preferencias por un mecanismo 
en base a qué es más compatible con el sistema de género gramatical ya 
existente. Para el chino mandarín sólo se favorece un neopronombre, por lo que 
no podemos hipotetizar respecto de su uso según formación. 
 
Aplicando la noción de cultura discursiva podemos establecer diferencias 
importantes para cada cultura de forma más general y de forma más puntual. Al 
observar de forma más general, en las lenguas de Occidente existe una 
conversación en torno al uso de neopronombres y de identidades no binarias en 
la red social Twitter. Vemos que los neopronombres no se utilizan sólo como otros 
pronombres, sino que la conversación va más allá de su rol gramatical. Usuarios 
discuten en torno a identidades no binarias, personas abiertamente discuten su 
identidad y, a su vez, las identidades que utilizan los neopronombres son vistas 
como algo positivo o negativo por algunas personas. Para estos últimos, se 
consideran identidades que incluso muchas veces no tienen sentido.  
 
Al comparar este contenido con lo visto en el chino mandarín, nos percatamos 
de una diferencia muy importante, debido a que, al menos en Weibo, no existe 
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una conversación en torno a los neopronombres, ni de forma gramatical, ni más 
allá. No se encontraron discusiones en torno a por qué se usan y por qué son -o 
no- necesarios, sin embargo, se utilizan de igual manera. Vemos que, en 
particular, es esta ausencia de una conversación respeto de los neopronombres 
en chino mandarín la que no nos permite conjeturar más allá de lo observable en 
los resultados. Es importante mencionar que, si bien existe una conversación en 
torno a los neopronombres más allá de su simple uso como un recurso gramatical, 
esta conversación no es exactamente neutra, y que esta conversación no exista 
en Weibo no indica necesariamente una opinión negativa o positiva respecto del 
tema, o que la conversación no exista fuera de la red social.  
 
Al examinar cada lengua, podemos notar en el español, por ejemplo, que existe 
una cantidad importante de discusiones metalingüísticas respecto de los 
neopronombres, lo que nos lleva a especular que los neopronombres se 
encuentran, para los hablantes, entre un lugar de transgresión y aceptación en la 
lengua. Observamos, también, que hay hablantes que usan los neopronombres 
no como una forma de reafirmar el género de personas no binarias, sino que 
como una forma de invalidar o denigrar la identidad de otras personas, lo que no 
se condice con el motivo por el que han sido creados los neopronombre. 
Encontramos, también, que, por una parte, aquellas personas que se refieren a 
personas no binarias con los pronombres correctos lo hacen desde la 
reafirmación, por otra parte, hablantes utilizan la identidad de género, el 
calificativo transgénero y lo neopronombres como algo negativo, burlesco, que 
sirve como insulto. Así, encontramos para la cultura discursiva del español que 
las representaciones sociales en torno a los neopronombres y en torno a sus 
usuarios se encuentran en pugna, entre una visión neutra y hasta positiva, y una 
visión negativa que les ridiculiza. Podemos confirmar, entonces, que esta 
conversación existe en profundidad, sin embargo, en vez de ahondar 
específicamente en identidades no binarias, se profundiza más en rasgos 
metalingüísticos de los pronombres. Con esto, podemos conjeturar que la validez 
de estas identidades para algunos hablantes podría encontrarse en la validez de 
su uso de la lengua. 
 
Para el inglés, vemos que existe una cantidad importante de comentarios 
metalingüísticos respecto del pronombre y las identidades de género. 
Observamos, al igual que el español, que hay hablantes que utilizan los 
neopronombres con el objetivo de reafirmar a hablantes no binaries en su 
identidad, mientras que otros hablantes utilizan los neopronombres como burlas. 
En el inglés encontramos de forma sustancial el uso excesivo de pronombres e 
identidades -algunas reales, otras creadas por tuiteros con el objetivo de 
burlarse- como burlas e insultos a personas no binarias. De esta forma, 
afirmamos que en el inglés sí existe una discusión en torno a los neopronombres 
y su importancia en relación con las personas no binarias y, de hecho, se enfoca 
más, de forma negativa o positiva, en las identidades no binarias y sus 
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necesidades que en rasgos metalingüísticos de los neopronombres. Podemos 
conjeturar que esto se debe a que en el inglés existe una discusión mucho más 
abierta y masiva respecto de la identidad de género y las personas transgénero, 
lo que puede verse en algunos comentarios que se observaron en el análisis, 
como en la mención de aspectos culturales o microidentidades asociadas a 
ciertos pronombres.  
 
En cuanto al francés, notamos que la conversación metalingüística en torno a los 
neopronombres se centra en su uso correcto y su validez, de forma bastante 
similar al español. En contraste con las culturas discursivas del inglés y el español, 
podemos ubicar el francés en un punto medio, debido a que se refleja una 
comprensión y una discusión más profunda respecto de identidades no binarias 
y sus necesidades comunicativas, lo que se puede observar en la conversación 
en torno a la necesidad de neopronombres y el uso de identidades no binarias 
como insultos y burlas. También hay una conversación importante respecto de 
rasgos metalingüísticos de las propuestas de neopronombres, lo que, por su 
parte, puede verse en el amplio catálogo de alternativas de neopronombres 
neutros, críticas respecto de realizaciones fonéticas y el uso del accord. Podemos 
afirmar, entonces, que las representaciones en torno a neopronombres y 
usuaries de estos se encuentran en conflicto, entre dos tipos de hablantes y sus 
perspectivas. 
 
Estas contradicciones observadas dentro de las lenguas y el mismo género son 
predichas por Von Münchow (2021), quien indica que son inevitables al examinar 
las culturas discursivas; sin embargo, permiten ver el rango de las 
representaciones sociales existentes. 
 
Respecto del chino mandarín, como se afirmó en la conclusión del uso de 
neopronombres, no se observan comentarios relativos a identidades no binarias, 
de orden metalingüístico, o comentarios negativos, lo que nos lleva a hipotetizar, 
por una parte, que no existe una conversación explícita respecto de identidades 
no binarias y sus necesidades comunicativas. Es por esto que no se refleja en 
Weibo un discurso al respecto. Por otra parte, podemos conjeturar que esta 
conversación sí existe en espacios de disidencias sexogenéricas; sin embargo, 
debido a que en la sociedad china aún pueden considerarse tabú y existe censura 
de contenido en la plataforma Weibo, no se considera un espacio seguro o abierto 
para poder sostener estas conversaciones de forma explícita. A pesar de esto, el 
neopronombre ‘TA’ es utilizado sin cuestionamientos en la plataforma. 
 

8. Continuum 
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A lo largo del análisis de los distintos continuums de neopronombres formados 

para cada lengua se analizarán tablas que contienen los distintos puntos de la 

escala elaborada por Knisely (2020). 

 

Lack of 
departure from 
binary 

Inadequate 
departure from 
binary 

Partial 
departure 
from binary 

Substantial 
departure from 
binary 

Full 
departure 
from binary 

ol ell@ 
ellæ 
ellx elle 

Ele 
ellu 
elli  
xelle 

Tabla 5. Continuum de neopronombres del español 

 
De acuerdo con el continuum del español, podemos observar lo siguiente: 
 
 

⮚ Lack of departure from binary: Se considera que ‘ol’ se ubica en este punto 
del continuum debido a que, a pesar de tener una forma distinta a la 
mayoría de los neopronombres propuestos, se cambia la vocal del 
pronombre ‘él’ por ‘o’ que corresponde al morfema de género masculino 
del español. Encontramos que, a través de esta formación, no se incurre 
en un cambio de morfema de género, debido a que la ausencia de un 
morfema de género en el pronombre ‘él’ marca el género gramatical 
masculino, por lo que el reemplazo de la vocal inicial no cambiaría su 
categoría de género. Adicionalmente, con este pronombre no se propone 
un morfema de género distinto de forma evidente, por lo que seguiría 
utilizándose en masculino.  
 

⮚ Inadequate departure from binary: En este punto del continuum ubicamos 
el neopronombre ‘ell@’ en razón de dos factores. Mencionamos, en primer 
lugar, que es una alternativa sin una realización fonética estable debido a 
que está compuesta con el símbolo ‘@’, lo que puede llevar a que algunes 
usuaries del neopronombre lo utilicen en el habla de las siguientes formas: 
“ella/el” “ellae” o no encuentren una posible realización fonética, lo que se 
traduce en que el neopronombre no puede ser utilizado por los hablantes 
fuera de un contexto escrito y, si lo es, tiene una forma binaria o adquiere 
la realización de otro neopronombre. Adicionalmente, según Romero y 
Funes (2019) su parecido con los morfemas ‘-a’ y ‘-o’ sugieren que es una 
inclusión de referentes binarios solamente. 

⮚ Partial departure from binary: En este punto del continuum ubicamos el 
pronombre ‘ellæ’ en razón de que, a través de la incorporación de la vocal 
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‘æ’, externa al sistema de escritura y el sistema fonológico del español, se 
logra una divergencia del binarismo; sin embargo, se considera parcial 
debido a que su realización fonética incurre en el morfema de género ‘-a’ 
al no existir el fonema /æ/ en el español. Adicionalmente, esta realización 
fonética no es accesible a simple vista, debido a que corresponde a un 
elemento ajeno al sistema de escritura del español. Consideramos 
también parte de este punto del continuum el neopronombre ‘ellx’ debido 
a que, si bien logra una divergencia del binarismo al quitar el morfema de 
género y reemplazarlo con ‘-x’ para neutralizar el género, su realización 
fonética no está definida y no es accesible fácilmente. 
 

⮚ Substantial departure from binary: Ubicamos en este punto el 
neopronombre ‘elle’, una de las propuestas de neopronombres neutros del 
español más conocidas por los hablantes. Este neopronombre logra una 
desviación importante del binarismo, al reemplazar el morfema de género 
por el neutro ‘-e’. A diferencia de los neopronombres ya observados, su 
realización fonética es clara; sin embargo, no podemos considerar que se 
aleja completamente del binarismo debido a que el morfema de género ‘-
e’ se encuentra presente en la lengua y puede entenderse como un 
morfema inclusivo y no específico a identidades no binarias. Debido a su 
formación, además, algunos hablantes pueden considerar su estructura 
cercana a ‘ella’. 
 

⮚ Full departure from binary: Incluimos en este punto del continuum los 
neopronombres ‘ellu’ y ‘elli’, considerados con una divergencia total del 
binarismo al incluir las propuestas de morfema de género neutro ‘-u’ e ‘-i’, 
que no se observan en ninguna palabra del español, por lo que se 
considera no tienen relación alguna con un género inclusivo, sino que 
existen estrictamente para personas no binarias. Ubicamos, además, en 
este punto del continuum el pronombre ‘ele’, sobre la base de su 
formación. A diferencia de otros neopronombres, ‘ele’ puede estar formado 
sobre la base ‘ella’ o ‘él’ y propone consigo el morfema de género neutro 
‘-e’. Consideramos, además, que el pronombre ‘xelle’ puede ubicarse en 
este punto del continuum ya que, al integrar la ‘x’ al inicio del pronombre 
como un elemento neutralizante en conjunto con el morfema de género 
neutro ‘-e’, se deshace de la posible carga de género presente a partir de 
la formación del pronombre. 
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Lack of 
departure from 
binary 

Inadequate 
departure from 
binary 

Partial 
departure 
from binary 

Substantial 
departure from 
binary 

Full 
departure 
from binary 

 

ielle  
ille  
el 

olle 
ulle 

il  
yel  
iel 

ael  
ol  
ul  
al  
i  
im 
yol 

Tabla 6. Continuum de neopronombres del francés. 

De acuerdo con lo observado en el continuum del francés observamos lo 
siguiente: 

 
 

⮚ Lack of departure from binary: No se considera que ningún neopronombre 
del francés corresponda a este punto del continuum. 
 

⮚ Inadequate departure from binary: En este punto del continuum ubicamos 
en primer lugar el pronombre ‘ille’, considerado como con desviación 
inadecuada del binarismo debido a que, como expresan numerosos 
hablantes en las publicaciones analizadas, su realización fonética sería 
cercana o idéntica al pronombre ‘il’ y, a simple vista, lo consideran una 
forma femenina de ‘il’ en vez de una forma neutra, dada su formación. A 
continuación, ubicamos el pronombre ‘ielle’ con rasgos similares, debido a 
que, si bien su formación difiere, al incorporar el pronombre ‘elle’ completo 
dentro de esta, los hablantes lo consideran una forma femenina del 
pronombre ‘iel’. Observamos también el pronombre ‘el’, cuya realización 
fonética se considera cercana o idéntica a la del pronombre ‘elle’, por lo 
que, en el habla, no sería percibido como un neopronombre. 
Adicionalmente, ninguno de estos pronombres propone un morfema de 
género distinto al femenino o el masculino para el accord en francés. 

 

⮚ Partial departure: En este punto del continuum ubicamos los pronombres 
‘olle’ y ‘ulle’ principalmente debido a sus características de formación. Si 
bien ambos pronombres se forman cambiando la vocal inicial del 
pronombre ‘elle’ y, al integrar las vocales ‘o’ y ‘u’ que no son morfemas de 
género en el francés, se distancian del binarismo, no logran alejarse por 
completo debido a que integran el morfema de género femenino del 
francés ‘-le’. Las vocales que reemplazan la ‘-e’ inicial en ‘elle’, entonces, 
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no logran deshacerse de la carga de género en la estructura del 
pronombre. 

 

⮚ Substancial departure from binary: En este punto del continuum ubicamos 
en primer lugar el pronombre ‘il’ que, si bien comparte forma con el 
pronombre masculino ‘il’, en este caso se utiliza en referencia a lesbianas, 
por lo que, aunque podría parecer que no se aleja del binarismo, al 
encontrar un referente no masculino, adquiere un rasgo que lo aleja de su 
uso tradicional. Luego, ubicamos los pronombres ‘iel’ y ‘yel’, propuestas 
consideradas más ‘aptas’ por hablantes como pronombre neutro del 
francés, que integran elementos de ambos pronombres del paradigma del 
francés. Vemos, en este caso una combinación de vocales (a nivel fonético 
en ‘yel’ y a nivel fonético y gráfico en ‘iel’), además de la ausencia del 
morfema de género femenino, que se observa en otros neopronombres ya 
comentados.  
 

⮚ Full departure from binary: En este punto del continuum ubicamos ‘ael’ y 
sus variantes ortográficas, ‘ol’, ‘ul’, ‘al’ y ‘yol’ debido a que, con el cambio 
de vocal del pronombre ‘il’ y la ausencia del morfema de género femenino 
del francés se considera que logran una lejanía importante del binarismo. 
Con el cambio de vocal, además, proponen un nuevo morfema de género 
para cada propuesta. A continuación, ubicamos los neopronombres ‘i’ e 
‘im’, formados con una configuración diferente de la usual en el francés, 
por lo que no se encuentran asociaciones a un género binario en el uso 
de estos pronombres. Se conjetura, además, que estos pronombres 
corresponden a préstamos del inglés, lengua de género natural.  

 
 

Lack of 
departure from 
binary 

Inadequate 
departure from 
binary 

Partial 
departure 
from binary 

Substantial 
departure from 
binary 

Full 
departure 
from binary 

   

zie  
hir  
xe 

she  
he 

bun  
fae  
ve  
xe  
tem  
ne 
 

 

Tabla 7. Continuum de neopronombres del inglés. 
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Para los neopronombres analizados del inglés observamos lo siguiente: 
 
 

⮚ Lack of departure from binary: No se considera que ningún pronombre se 
encuentre en este punto del continuum. 

 

⮚ Inadequate departure from binary: Al igual que en el punto anterior el 
continuum, no se considera que ningún neopronombre corresponda a este 
punto. 
 

⮚ Partial departure from binary: Consideramos que los pronombres ‘zie’ y 
‘xe’ logran alejarse del binarismo, debido a su formación por cambio de 
consonante; sin embargo, su realización fonética se considera similar a la 
del pronombre del paradigma del inglés ‘she’. Ocurre algo similar con el 
pronombre ‘hir’ que, a pesar de que su formación tenga una forma más 
similar a la forma posesiva de los pronombres del inglés que la forma 
personal, presenta una realización fonética similar a la forma posesiva del 
femenino ‘her’ y al pronombre masculino ‘he’, por lo que puede 
considerarse cercano a ambos pronombres del inglés. 
 

⮚ Substantial departure from binary: Al igual que lo analizado en el francés, 
observamos que los pronombres semánticos, en este caso ‘he’ and ‘she’, 
a pesar de ser formas idénticas a los pronombres masculino y femenino, 
respectivamente, del paradigma pronominal del inglés, logran una lejanía 
del binarismo al tener como referentes lesbianas y drag queens, 
correspondientemente. Esto logra que los neopronombres tengan un uso 
completamente distinto al uso tradicional de los pronombres que tienen la 
misma forma.  

 

⮚ Full departure from binary: Ubicamos en este punto del continuum los 
pronombres ‘ne’ y ‘ve’ en base a su formación, ya que, a través del cambio 
de consonante se deshacen completamente de la carga de género 
presente en los pronombres. Adicionalmente, a diferencia del 
neopronombre ‘xe’, formado con el mismo mecanismo, su realización 
fonética se aleja de los pronombres existentes en el paradigma pronominal 
del inglés. Añadimos también el neopronombre ‘tem’, cuya forma se 
acerca más al reflexivo del pronombre neutro ‘they’, a través de lo que no 
sólo logra alejarse de la carga de género, sino que también de la forma 
común de pronombres en la lengua. De forma similar, los pronombres ‘bun’ 
y ‘fae’, a través de su mecanismo de formación en base a sustantivos sin 
carga de género en el inglés, logran alejarse completamente del 
binarismo. Adicionalmente, su forma es completamente distinta a los 
pronombres del inglés, por lo que se ubican al final del continuum.  
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Lack of 
departure from 
binary 

Inadequate 
departure from 
binary 

Partial 
departure 
from binary 

Substantial 
departure from 
binary 

Full 
departure 
from binary 

    

它  

TA  

无也  

X 也 

 

 

Tabla 8. Continuum de neopronombres del chino mandarín 

 
Finalmente, para el chino mandarín observamos que se descarta que los 
neopronombres se ubiquen en cualquier categoría que incluya cercanía alguna 
al binarismo. Esto se debe, principalmente, a que el chino mandarín es una 
lengua sin género gramatical que sólo expresa carga de género en sus 
pronombres a través del radical utilizado en la escritura. En este caso, 
encontramos que todas las propuestas señaladas, utilizadas por los hablantes o 
no, se deshacen de la carga de género al reemplazar o no utilizar en absoluto un 

radical de género. Se considera entonces que ‘它’, ‘TA’, ‘无也’, ‘X 也’ son todas 

propuestas ubicadas en full departure from binary.  
 
Luego de este análisis notamos que la realización fonética de los neopronombres 
afecta su distancia del binarismo, lo que difiere, por supuesto, para cada lengua. 
Encontramos, también, que algunas estrategias pueden ser más o menos 
adecuadas según cambien o reemplacen el morfema de género presente en la 
lengua con uno externo a la lengua en lugar de uno ya existente, como se observa 
especialmente en el español. Podemos ver, además, que, si bien 
gramaticalmente partes de un morfema no necesariamente tienen carga de 
género, los hablantes lo perciben de tal forma, como se observó en numerosos 
tuits de hablantes de francés, por ejemplo, por lo que aún se consideran formas 
no necesariamente alejadas del binarismo en la lengua.  
 
Cabe mencionar que las estrategias señaladas más alejadas del binarismo no 
son siempre las favorecidas, como es el caso del español y el francés, lo que 
puede relacionarse con la carga de género existente en ambas lenguas. 
 
Adicionalmente, con este análisis podemos aseverar que las lenguas con género 
gramatical tienen un rango mayor de cercanía o lejanía con el binarismo de 
acuerdo con el neopronombre, mientras que las lenguas con menor carga de 
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género, es decir, las lenguas de género natural, como el inglés, o sin género 
gramatical, como el chino mandarín, tienen un menor rango. Esta última, en 
específico, no tiene propuestas que se consideren inadecuadas respecto de su 
cercanía con el binarismo, ya que la carga de género ya es poco significativa en 
la lengua como sistema. 
 
Al observar las lenguas según el género gramatical que integran en su sistema, 
encontramos, también, que en el francés influye de manera importante la 
realización fonética de los pronombres en conjunto con su mecanismo de 
formación, mientras que, en el español, es el mecanismo de formación lo que 
principalmente guía su distancia respecto del binarismo. Adicionalmente, 
notamos que existen neopronombres que, si bien son propuestas válidas, no 
logran deshacerse de la carga de género en estas lenguas, debido a que el 
género gramatical se encuentra también en sustantivos y adjetivos, lo que no se 
resuelve sólo con una forma pronominal, sino que también con una propuesta de 
morfema de género que puede considerarse más o menos alejado del binarismo, 
al igual que las formas pronominales. 
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CONCLUSIÓN 

 
En esta investigación se buscó responder a la interrogante en torno a las 
estrategias de formación para neopronombres en el español, francés, inglés y 
chino mandarín. Pudimos contestar esta pregunta tras un análisis de los distintos 
neopronombres, lo que nos permitió descubrir estrategias puntuales para cada 
idioma. En el caso del español, encontramos las estrategias de cambio de 
morfema de género sobre la base pronominal ‘ell-’ con distintas propuestas de 
morfema de género neutro, cambio de vocal inicial en la base pronominal ‘ol’, 
adición de morfema de género neutro y adición de elementos sin posible 
realización fonética que puede corresponder a consonantes, vocales que no 
existen en el español o signos. Para el francés, pudimos apreciar las estrategias 
de cambio de morfema de género sobre la base pronominal ‘il’ y ‘elle’, 
combinación parcial o completa de pronombres, acortamiento de pronombre, 
préstamo y neopronombres semánticos. En cuanto al inglés, se observaron las 
estrategias de cambio de consonante inicial, neopronombres que difieren del 
paradigma pronominal que adoptan formas flexivas como ‘hir’ o ‘tem’ o 
pronombres nounself y pronombres semánticos. Finalmente, en el chino 
mandarín encontramos el cambio de radical por radical sin género o elemento 
externo al sistema de escritura tradicional, transcripción fonética y neopronombre 
semántico.  
 
Se observó que como se hipotetizó en un inicio, todas las lenguas estudiadas 
tienen distintos mecanismos, y mecanismos únicos a cada lengua que se 
relacionan de forma directa con las características de los pronombres en las 
distintas lenguas. También observamos mecanismos que se repiten entre las 
lenguas, quizás no de forma idéntica, pero sí, por ejemplo, modificando 
elementos que tienen un rol similar en la composición de pronombres, como es 
el caso del cambio de vocal en el español, y cambio de consonante inicial en el 
inglés, que podrían entenderse como una forma de reemplazar el morfema de 
género.   
 
Respecto de la cantidad de estrategias podemos notar que, en aquellas lenguas 
con mayor carga de género, se despliega una variedad de estrategias de 
formación en una variedad importante de neopronombres; sin embargo, contrario 
a lo que se hipotetizó igualmente, la cantidad de estrategias no se condice con la 
presencia o ausencia de carga de género en la lengua. Podemos notar esto al 
revisar que, por ejemplo, el español y el inglés tienen el mismo número de 
estrategias. Adicionalmente, la diferencia en cantidades de estrategias 
observadas en el análisis de la formación no es marcada.  
 
Respecto del uso, trabajado en conjunto con la noción de cultura discursiva, se 
observó que, efectivamente existen distintos usos para los neopronombres, entre 
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los que encontramos comentarios metalingüísticos, insultos, referencias a 
terceras personas, explicitación de pronombres, uso de pronombres para 
referirse de forma errónea a algunas personas, traducción, ficción, entre otros. 
Estos usos fueron observados particularmente para el español, el francés y el 
inglés; sin embargo, se observó que en el chino mandarín sólo se utilizó un 
neopronombre para referirse a personas. De acuerdo con lo hipotetizado, los 
usos sí se repiten de forma importante entre tres de las cuatro lenguas, como ya 
se mencionó anteriormente. En el caso del chino mandarín, se observó que se 
repite solo la referencia a terceras personas; sin embargo, podemos conjeturar 
que, debido a que no existe una conversación al respecto de la necesidad de 
neopronombres, su estatus gramatical y cuán correctos o incorrectos pueden 
parecer, no se genera una conversación más allá respecto de su uso.  
 
Encontramos también, de forma transversal, que no todos los neopronombres 
que formaron parte del corpus podían comprobarse como neopronombres en uso, 
e incluso existen neopronombres que favorecen usos específicos sobre otros.  
 
Tras este análisis pudimos comprobar algunas similitudes respecto de las 
culturas discursivas observadas en el uso en el francés, inglés y español. Sin 
embargo, al analizar el contenido de las publicaciones con mayor profundidad, 
podemos establecer diferencias en las representaciones sociales de los 
neopronombres y sus usuaries. Finalmente, se establece la diferencia entre el 
chino mandarín y estas tres lenguas, como una lengua en la que no hay una 
conversación explícita sobre neopronombres y necesidades lingüísticas de 
personas no binarias en el corpus examinado. 
 
Asimismo, establecer un continuum permitió examinar las formas en que rasgos 
de las distintas lenguas influyen en que un neopronombre se considere más o 
menos binario. 
 
En cuanto a los objetivos de esta investigación logramos identificar y examinar 
los mecanismos de formación de los neopronombres del español, francés, inglés 
y chino mandarín, además de describir su uso en el corpus trabajo.  
 
Más allá de los objetivos e hipótesis puntuales del trabajo, fue sorprendente notar 
que, si bien las lenguas tienen puntos en común en sus paradigmas pronominales, 
las estrategias de formación de neopronombres difieren bastante en su aplicación 
y se observa, también, gran creatividad en las propuestas de neopronombres y 
morfemas de género neutro o accord. Adicionalmente, encontramos que las 
estrategias de formación de neopronombres se diferencian de las estrategias de 
formación de neologismos presentadas en el marco teórico para cada lengua, 
específicas para palabras correspondientes a categorías abiertas. 
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En cuanto al uso, llama la atención que las categorías más observadas en el uso 
de neopronombres, es decir, referente persona, uso metalingüístico y comentario 
negativo obtuvieran porcentajes considerables en la mayoría de las propuestas 
de neopronombres, al menos para el español, francés e inglés. Resulta 
interesante, además, que distintos neopronombres parecen tener usos 
específicos por sobre otros, o que, algunas categorías, a pesar de ser 
compartidas entre las distintas lenguas, adquieren características específicas en 
algunas lenguas. Podemos ver esto último, por ejemplo, en la presencia de tuits 
de positividad en el inglés. Llama la atención, también, que, aunque no exista una 
conversación en redes sociales, al menos, respecto de los neopronombres en el 
chino mandarín, el uso del neopronombre observado corresponde casi de forma 
completa a referente persona.  
 
En cuanto al continuum, la conclusión más llamativa se relaciona con el rango de 
lejanía y cercanía respecto del binarismo en cada lengua. Vemos, por ejemplo, 
que, en el español, hay pronombres en cada punto del continuum, pero para el 
francés, inglés y chino mandarín, este rango va disminuyendo, hasta llegar al 
punto en que en el chino mandarín sólo hay pronombres en un punto del 
continuum. Asimismo, llama la atención que las estrategias de formación no 
tengan una relación directa con el punto en que los neopronombres se ubican en 
el continuum. 
 
Como toda investigación, durante este trabajo se presentaron algunas 
limitaciones. En primer lugar, dada la gran cantidad de publicaciones 
correspondientes a cada neopronombre, se debió seleccionar una cantidad 
limitada de tuits. Adicionalmente, hubo algunos neopronombres que, dado su 
poco uso, obtuvieron menos resultados que otros. En relación con la fuente de 
las publicaciones, además, se debió recurrir a Sina Weibo para acceder a 
publicaciones en chino mandarín, donde debió realizarse una recolección manual 
de datos dada la no disponibilidad de herramientas de extracción de 
publicaciones de Weibo. 
 
En el mismo contexto, nos enfrentamos a la información limitada existente 
respecto de neopronombres en otras lenguas, lo que llevó a que el análisis del 
uso en esta investigación fuera igual de importante que la búsqueda por 
identificar y examinar mecanismos de formación de neopronombres.  
 
Como se mencionó anteriormente, debido a las características de los 
neopronombres, también se debieron descartar tipologías de neologismos 
comúnmente aplicadas, lo que significó un desafío importante; sin embargo, 
permitió examinar los neopronombres desde una perspectiva que ayudó a dar 
cuenta de lo únicos que son.  
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Tras haber realizado este trabajo, pudimos comprobar de forma más general lo 
interesante que son los neopronombres y lo importante que es estudiarlos, 
debido a que tienen rasgos únicos en su formación y usos respecto de otros 
elementos en las lenguas. Podría aplicarse un trabajo similar en otras lenguas 
que también pertenezcan a categorías distintas de acuerdo con la presencia o 
ausencia de género gramatical. Adicionalmente, podría realizarse un trabajo 
similar desde una perspectiva de uso en la que distintes usuaries pudieran ser 
incluides como, por ejemplo, a través de encuestas o grupos de foco que 
permitieran establecer los neopronombres más utilizados y las estrategias más 
favorecidas por les hablantes. Esto significaría no sólo un aporte a la neología, 
sino que también llevaría a comprender desde una perspectiva enfocada en el 
uso cómo las personas utilizan los neopronombres. Sería interesante, también, 
poder incorporar el uso de neopronombres al análisis del discurso, con el objetivo 
de observar de forma mucho más profunda cómo les hablantes perciben a 
usuaries de neopronombres o a los mismos neopronombres. Esto podría 
contribuir a lo que se conoce sobre los neopronombres en distintas lenguas y 
podría traducirse en un aporte para les usuaries de neopronombres, quienes 
defienden sus necesidades lingüísticas a diario. 
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